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El problema general de los efectos de la ley en el territorio, en particular 
en r.&55n con las materias que integran lo que se domina el “estatuto per- 
sonal”, puede enfrentarse partiendo de uno de dos principios básicos: la terri- 
torialidad o la personalidad de las leyes. Según el primer principio, las leyes 
se aplican en el territorio del Estado y  ~610 dentro de los limites del mismo 
territorio. Por su parte, conforme al segundo principio, las leyes se dictan para 
las personas y  tienen efectos fuera del territorio del Estada de que se trate’. 
Cada Estado 

“tiene una doble aptitud, territorial y  personal, 
consista en determinar la medida de cada una l 

de ahi que la cuestibn 

que, en definitiva, la competencia legislativa 
e estas dos aptitudes ya 

del Estado tiene un doble 
ámbito: el territorio y  las personas”2. 

La sistematización doctrinaria del problema se remonta a los estatutarios. 
Estos autores distinguian entre leyes personales, e&o es, relativas a las personas, 
y  reales CI relativas a los bienes. Revcto de la primera clase de leyes, esä- 
maban que debian tener ca&& extraterritorial es decir, debían seguir a la 
persona donde quiera que se trasladara. La creación de la categoria de las 

leyes personales tuvo gran acogida y  se mantiene, en general, hasta nuestros 
dias. Se busca que das leyes aplicables a las personas en cuanto tales es& 
inspiradas en un principio que garantice su permanencia. Baliffol ha apuntado 

9ue 

“parece preferible partir de la observación del hecho que estas leyes son 
manifiestamente violadas si ellas no se aplican am alguna amtintidad” *. 

Se estima que el estatuto personal comprende las disposiciones aplicables 
a la persona en cuanto tal y, de entre ellas, las más relevantes son las relativas 
al estado civil y  a la capacidad’. 

’ Antonio Vmmavxc, Curso de Derecho Civ& basado en las clases de Arturo 
Alessandri y  Manuel Scmaniva, cuarta edición, Editorial Nascimento, Santiago, 1971, 
Primera Parte, p&g. 230. 

2 Juan Antonio chmn~o SUCEDD, “Derecho Internacional Privado”, Editorial 
Tecnm S.A., tercera edición, Madrid, 1985, pág. 154. 

a Hemi BATIFFCS, “Jhit Intemtional PrivB”, Librairie Gén&& de Dmit et 
de Jwispmdence, séptima edici6n, Paris, 1983, Tomo I, pág, 325. 

* Ibid., pbg. 324. 
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La permanencia del estatuto ‘personal, en la prktica, importa que el 
estado civil y  la capacidad permanezcan invariables, cualquiera sea el sistema 
jurídico a que se encuentre sometida da persona. Asl, se pretende que el que 
es capaz no pierda su capacidad por trasladarse de un lugar a otro; que el que 
detenta un estado civil determinado no lo altere por la misma circunstancia. 

“Todos los escritores están de acuerdo en reconocer la suprema necesidad 
de someter el estado de las personas a una ley única. Si el estado y  la 
capacidad jurídica de la persona pudiesen variar con arreglo a las leyes 
vigentes en los diversos ,pakes en que fuesen a establecerse, serian ,in- 
ciertos y  variables todos los derechos de la 
admitirse, en efecto, el absurdo de que e 

$,,na mIsTa: Habrla debldy 
mmno mdwduo foese aqm 

menor y  alli mayor de edad, aqui sui juris, alli allieni juris, que en un 
unto estuviese sujeta la mujer a la potestad marital y  a la necesidad de 

E autorización 3 ara realizar actos vblidos, y  en otro estuviese libre de 
toda autoridad e esta clase. Inconveniente verdaderamente grave, y  sobre 
todo en aquellos tiempos en que cada ciudad se regía por estatutos o 
costumbres propias, diferentes de las que otras ciudades tenian respecto 

de.iyy rtantes asuntos de la vida para regular el desenvolvimiento de aa 
actw ad avil. Para evitar este inconveniente y  dar a la personalidad 
civil de cada individuo cierta estabilidad fue por lo que los más antiguos 
escritores, que defendieron el principio de la exclusiva autoridad territo- 
rial de cada Iey, hicieron una excepción respecto de las que regulaban 
el estado de las personas, reconociendo la necesidad de admitir la auto- 
ridad extraterritorial de aquellas leyes !g; ,g;;“9:“eigb,a,,ia;~~f 
recbproca y  a la comita gentium. A & 
rigiendo a la persona misma en todas partes, denominárorrlas estatutos 
personales” 5. 

Se aprecia que en sus orígenes la doctrina de ‘los estatutarios postulaba 
como regla general la territorialidad de das Ieyes. El estatuto personal era 
excepcional, ya que toda extraterritorialidad ,lo es. Autores modernos postulan 
el carácter general de la #territorialidad de la ley, frente a la naturaleza espa- 
cial de la personalidad. Al respecto se ha escrito: 

“Pero la territorialidad no es una panacea ni una solucibn definitiva, sino 
que, por el contrario, tiene límites que no pueden ni deben ser ignorados. 
Limites de la territorialidad, y  no simples excepciones a Ja misma, entre 
los ue destaca el estatuto de la persona. . Se trata del estatuto 

B 
rsonal, 

que usca la protección del yo civil irreductible del hombre de p” que ha 
hablado el profesor Aguilar Navarro y  eso no resulta factible si faha 
unidad y  permanencia, si no existe firmeza y  extraterritorialidad. Aún 
asi, y  a pesar de estos límites, pienso que debería reconocerse un valor 
general a la territorialidad y  un valor es 
situaciones jurídicas deben regirse por la ey que est en vigor alli donde 

ye cial a la Falidad.. . Las 

se forman y  manikstan, salvo que un inter6.s cierto, manifestado por las 
exigencias del estatuto de las personas, aconseje regirlas ‘por la ley per- 
sonal de estas últimas”‘J. 

6 Pasquak FIORE, “Derecho Internacional Privado”, Tomo 1, plg. 117, citado 
por Bernardo Gesche. “El articulo 14 del Código Civil como Norma de Derecho 
Internacional Privado”, publicado en la Revista de Derecho y  Ciencias Sociales de k 
Unfversidad de Concepd6n, NP 101, año 1957, Pggs. 42 y  SS. 

5 CaRRaúo SALCEDO, ob. cit., pág. 155. 
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La constatacibn primaria, consistente en la conveniencia y necesidad de 
un estatuto personal permanente, obliga a recurrir a un factor de conexión de 
caracter extraterritorial, ya que solo un factor de esa clase puede garantizar la 
uniformidad de la ley aplicable, En una primera etapa del desarrollo de la 
escuela personalista, el factor de conexión elegido fue el domicilio r*. Esta solu- 
cion se mantiene hasta hoy en muchos Estados. Impera en todo el sistema del 
common loto, en general más territorial cpre el derecho continental, y en aágu- 
nos Estados de América a-1”. 

El Udigo Civil francks introdujo una innovación relevante en esta ma- 
teria. Sujet el estatuto personal a la ley de ‘la nacionalidad. El nuevo sistema 
se impuso en Alemania, Italia y toda la Europa continental, con excepción de 
Noruega y Dinamarca rl. En Suiza, recientemente, el sisttxna ha vuelto al pre- 
dominio del domicilio sobre la nacionalidad. Se trata de la legislaci6n continen- 
tal m& moderna que existe sobre la materia (Ley Federal sobre el Derecho 
Internacional Privado de 18 de diciembre de 1987) m. En Alemania Federal, 
Pr el contrario, se mantuvo la primacía de la nacionalidad en la reforma del 
Dereoho Internacional Privado, según da ley de 2.5 de junio de 1986’a. 

FXsten tambien combinaciones de nacionalidad y domicilio como factores 
de conexion que rigen el estatuto personal. Asi, Suecia y Finlandia aceptan la 
aplicación de da ley del domicilio en lo clue se refiera a otros Estados nordicos 
y la ley nacional para los demds casos 1’. 

INO estan claras las razones que tuvieron los redactores del Gkligo francks 
para sustituir el domicilio por la nacionalidad, como faotor de conexion del 
estatuto personal. Algunos sostienen que el cambio se debió a la exaltaci6n del 
sentimiento nacional, atendido el periodo histórico en el cual se dictó el Código. 
Ello se habria visto acentuado por el orgullo clue despertó el propio Cbdigo en 
sus redactores la. Se estimo que no cabía mejor beneficio para los franceses cpie 
la sujeci6n a su ley nacional, ya que no se ‘había concebido otra mejor. 

Otros estiman que los legisladores franceses no pretendieron imponer un 
sistema nuevo, en sustitnci6n al regimen del domicilio. Agregan que antes de 
dictarse el CMigo cada provincia tenía su propia ley, por lo clue el domicilio 

7 BA~FOL, ob. cit., Tomo II, pág. 4. 
* DI- and Moams, “The Confhct of Laws”, Stevens and Sons Limited, Lon- 

dres, 1880, Tomo 1, pág. 146. 
a Martin WOLFF, Derecho Internacional Privado, Bosch Casa Editorial, Bar- 

celona, 1958, pbg. 103. 
10 Werner Go~~scnxxmr, Derecho Internacional Privado, Ediciones Depalma, 

Buenos Aires, 1985, pbg. 173. 
l1 DICEY and Morws, ob. cit., Tomo 1, pbgs. 148-147. 
r2 Ver Francois KNonwrz.a y  Philippe Scnvwzna, “La Nouvelle Loi Fbderale 

Snisse sor le Droit Intemational Privé”, y  Alfred E. YON Ovnaa~cx, “Le Droit des 
Personnes, de la Famille, des Rkgimes Matrimoniaux es des Successions dans la 
Noude Loi Fedérale Suite sur le Droit International PrivB”, Revue Critique de 
Droit International Privk, Tomo 77, pags. 2.97 y  ss. 

19 Ver Hans-Jürgen SONNENBERGER, “Introdnction Génerale a la Reforme du 
Droit Intemational Privé dans la République Fkddérale d’Allemagne selon la Loi du 
2s juillet 19Sõ’, y  Fritz Sm “Personnes, Famille et Successions dans Ia Loi du 
25 fuiht 1986 portant R&forme du Droit Intemational Prive Alkmand”, Reune Critique 
da Droit Intemational Prive, Tomo 76, págs. 1 y  SS. 

l4 BATIPFOL, ob. cit., Tomo II, pág. 10. 
l5 Ibid., Tomo II, pag. 5. 
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era el ímico vinculo que existía entre una persona y una ley determinada. Al 
unificarse las diversas legislaciones por la dictacion del Código, pareció nahnal 
sustituir el domicilio ,por la nacionalidad, en atencibn a que habían desapare- 
cido las variadas legislaciones, razón por la cual ya no se justificaba la nece- 
sidad del domicilio como factor de conexión. Según esta tesis no h&o un cam!bio 
en la intenci6n del legislador. En efecto, si las leyes de los distintos domicilios 
pasaban a ser una sola -la ley nacional-, decir que se aplicaba al estatuto 
personal la ley del domicilio, venía a ser lo mismo que afirmar que esa materia 
quedaba regida por la ‘ley nacional i6-i7. 

Cualesquiera hayan sido las razones de la innovación introducida por el 
código fran&, lo cierto es que ella provooó un efecto considerable en el de- 
recho continental. A partir de ese momento se rompió la unidad en el sistema 
del estatuto personal y la nacionalidad y el domicilio comenzaron a disputarse 
el favor de los autores y las leyes. 

Se esgrimen diversos argumentos en pro de uno y otro factor de conexion. 
En resumen, se ha sostenido lo que sigue: 

A) Ver&@ del sistema de la txzchaiidad 

1. Se dice que ,la nacionalidad es mas estable que el domicilio, ya que 
resulta más fácil cambiar el domicilio que la nacionalidad i*. Ello en atencibn 
a que el cambio del domicilio depende enteramente del individuo. Basta con 
que cambie su residencia y el ánimo de permanecer en ella. El cambio de nacio- 
nalidad, por el contrario, no depende de la pura accion o intención de la 
persona. Requiere el consentimiento del Estado cuya nacionalidad se adquiere. 
Se dice que esta permanencia evita en mayor medida la posrbilidad de cambios 
fraudulentos del factor de conexión para modificar, a voluntad, la ley personal. 
La mayor permanencia, por otra parte, es ventajosa, ya que debe recordarse 
que precisamente el estatuto personal persigue como su objetivo central la apli- 
cacion de una ley invariable a las materias relativas a la persona en cuanto 
tal 18.20.21~ 

Este argumento se controvierte señalando que el cambio de domicilio no 
es tan simple como parece ser m. En primer lugar, el domicilio supone la resi- 
dencia, la que no siempre es fácil de obtener en otro Estado. Por otra parte, 
en los Estados del common daw, en los cuales impera la doctrina del domicilio, 
existe la noción que los autores llaman “domicilio de origen”, el cual se identi- 
fica con aquel que pertenece “originalmente” a la persona al nacer y que se 
modifica al adquirirse un domicilio de elección. El domicilio de origen, no 
obstante, siempre se mantiene y puede recuperarse en caso de no adquirirse 
nuevos domicilios de elección. IEsta clase de domicilio, al menos, termina siendo 
tanto o más permanente que la nacionalidadZJ. 

i* Ibid., Tomo II, pág. 5. 
17 Drcw and Monms, ab. cit., Tomo 1, pbg. 148. 
18 Go-T, ob. cit., pag. 173. 
19 B~rnwx, ob. cit., Tomo II, pQ. 5. 
P Drorx and Moarus, ob. cit., Tomo 1, pág. 147. 
21 GoLcs-, ob. cit., pbg. 173. 
= Ibid., pág. 173. 
29 Sobre domicilio de origen, ver WOLFF, ob. cit, pag. 104 y Drcs~ and MOW, 

ob. oit., Tomo 1, pbgs. 108 y ss. 
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2. Se dice que la nacionalidad es mas fácil de determinar que el domi- 
cilioa4-26. Siempre se sabe quien es nacional de un ‘Estado. Normalmente cual- 
quiera dificultad en el comercio internacional se salva por da vía de pedir los 
pasaportes de los contratantes, El domicilio, en cambio, sería más difícil de 
determinar, ya que no consta en un instnmrento público, como el pasapotie, y, 
depende, en último término, de un elemento sufbjetivo, a saber, el animo de 
permanecer en el lugar donde se tiene la residencia. 

Frente a esto los partidarios del domicilio argumentan que no siempre es 
fácil determinar la nacionalidad. ‘Ello ocurre en los casos de doble nacionalidad 
y apatridia, en los cuales precisamente se ha debido recurrir a la no&n de 
domicilio para determinar la nacionalidad activa -doble nacionalidad- o direc- 
tamente la ley aplicable -apatridia- 28-m. Por otra parte, para evitar la pro 
bable dificultad de determinación, en el derecho comparado el domicilio ha 
ido evolucionando hacia la “residencia habitual”, nocibn que prescinde en mayor 
medida del elemento subjetivo”. 

Las recientes convenciones de La Haya han empleado la residencia habi- 
tual para regir situaciones que requieren soluciones urgentes, como las deman- 
das de alimentos, la proteccibn de menores e incluso la adopciónm. 

Con todo, los casos de doble nacionalidad presentan menos dificultades 
que los de pluralidad de domicilio, debido a la mayor frecuencia de estos 
titimos. En los sistemas que han elegido el domicilio como factor de conexigón 
se prefiere establecer que las personas no pueden tener plmalidad de domicilios. 
Así, el derecho inglés no permite a una persona tener r4.s de un domicilio al 
mismo tiemposs. En Carrada y en Australia se han admitido casos de pluralidad 
de domicilios 31. 

3. Se señala que las personas que tienen una misma nacionalidad com- 
parten tambien un caracter o una manera de ser semejantes. Por ello, lo natural 
es que todas esas personas queden regidas por su ley nacional, aun cuando 
se encuentren en el extranjero s2. Este argumento no es demostrruble. Frente 
a el se dice que las personas que viven en el extranjero terminan por cambiar su 
carácter, asimilándose a las costumbres locales. Sin embargo, esto que puede 
sw cierto tratandose de individuos originarios de Estados de una misma idio- 
sincrasia o de una base cuhural común, no es tan claro cuando tales circuns- 
tancias no concurren. Asi, la justificación de la ley nacional pudo esgrimirse 
en el caso de las potencias coloniales cuyos nacionales constituían un grupo 
6tnico y cultural autbnomo en ultramar, por ejemplo, el caso de los nacionales 
ingleses en el Lejano Oriente%. 

ar BATIFFOL, ob. cit., Tomo II, pág. 5. 
sa DICEY and MORRIS, ob. dt., Tomo 1, pág. 147. 
m Gor.nsc~~mr, ob. cit, plg. 173. 
n Diego CUZMAN y  Marta MILLÁN, “Curso de Derecho IntemadonaI Privado”, 

Editorial Juridica de Chile, Santiago, 1966, pág, 752. 
28 Sobre esta materia, ver DICEY and MORRIS, ob. cit., Tomo 1, pág. 6 y  144 y  ss., 

Ademks, la moción de residencia habitual, y  no el domiciho, se emplea en la Uamada 
“escala de Kegel”, que sirvi6 de base para determinar el derecho aplicable en la 
nueva ley alemana. Sobre la escala de Kegel ver SONNENSERGW, ob. cit., pág. 13. 

28 BATP‘POL, ob. cit., Tomo II, p&g. 11. 
m WOLFF, ob. cit., pags. 103 y  104. 
81 DICEY and MO-, ob. cit., Tomo 1, pág. 104. 
32 WOLFP, ob. cit., Pgg. 99. 
= BATWOL., ob. cit., Tomo II, pkgs. 5-6. 
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4. Se argumenta que el concepto de nacionalidad es univoco en los dis- 
tintos sistemas legales, Siempre que se menciona la nacionalidad se sabe de 
qué se trata. El concepto de domicilio, en cambio, es distinto en los diversos 
sistemas, lo que puede significar que aun cuando dos leyes concuerden en la 
aplicacibn del domicilio como factor de conexión, discrepen acerca del conte- 
nido de esta noción ti. 

B) Veni+s del sistema del dmnicfZti 

1. Se dice que el sistema del domicilio tutela mejor el interes indivi- 
dualS5+s. SEn efecto, dioho sistema permite a las personas regirse por las leyes 
del lugar en que tienen el centro de sus negocios, lugar que ellas han elegido 
libremente y  no depende de una circunstancia extraña a la voluntad, como la 
nacionalidad. Se agrega que si la persona ha abandonado su domicilio en el 
país de su nacimiento, precisamente lo que quiere es que no se le aplique en lo 
sucesivo su ley de origen. No se ve por qué este deseo deba ser contrariado 
inI poniendo la sujeción permanente a una ley -la nacional- que el individuo 
voluntariamente ‘ha abandonado ar. 

Esta primera ventaja del domicilio desaparece, como es obvio, cuando 
debe aplicarse el domicilio de origen. 

2. Se agrega que el sistema del domicilio favorece mejor el crklito público, 
porque evita que los contratantes deban entrar a averiguar das incapacidades 
que establece la ley nacional de su contraparteas. ‘Esto se controvierte soste- 
niendo que la presunta ventaja existe ~610 si se contrata en el lugar del domi- 
cilio común. Pero análoga ventaja existe si el negocio se concluye en el Estado 
de la nacionalidad común. Por otra parte, si se contrata en un tercer Estado, 
distinto de los de la nacionalidad y  domicilio, en principio es más fácil conocer 
las incapacidades de la ley nacional, ya que, como se ha didho, la nacionalidad 
consta del pasaporte 58. 

3. Se dice que el domicilio coincide en mayor medida con la lex fori +‘, 
porque lo normal es que las personas demanden en el lugar de su domicilio o en 
el del demandado. INO obstante, ciertos sistemas jurídicos se atribuyen compe- 
tencia para conocer de juicios seguidos por o en contra de sus nacionales 41. 

Como se aprecia, existen razones en pro de una y  otra tesis. De los argu- 
mentos, sin embargo, parece claro que es efectivo que la nacionalidad es más 
fácil de determinar y  que es más permanente. Por otra parte, también es efec- 
tivo que el domicilio tutela mejor el interes individual y  permite a las personas 
regirse por la ley de su elección. Eh la práctica 110s sistemas terminan combi- 
nando la nacionalidad y  el domicilio, existiendo una cierta preeminencia de 

84 WOLFF, ob. cit., pág. 89. 
s Bannxx, ob. cit., Tomo II, pág. 6. 
38 Wow, ob. cit., phg. 99. 
87 Ibid., p&g. 99. 
CQJ BATIFFUL, ob. cit., Tomo II, pbg. 6. 
58 Ibid., Tomo II, p8g. 7. 
40 Ibid., Tomo II, pág. 6. 
41 Por ejemplo, el sistema francés, ver ibid., Tomo II, pág. 448 
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uno u otro factor de conexión 42-43. Así, en algunos Estados en que existe el 
domicilio como factor de conexión, tambibn rige la nacionalidad para ciertos 
efeotos, por ejemplo, se permite a los nacionales casarse y  testar ante Cónsules 
del psis en el extranjero 44. A aa inversa, cuando rige la nacionalidad, los casos 
de doble nacionalidades y  apatridia 48, asi como los conflictos relativos a leyes 
de Estados federados denko de un Estado federal, se solucionan wn el domi- 
cilio 47. 

Los autores, en general, concuerdan en que el sistema del domicilio se 
justifica más en los Estados de inmigracibn para evitar que los extranjeros de 
diversos origenes mantengan su sujecibn a distintos sistemas juridicos. Por su 
parte, la nacionalidad se justifica más en los Estados de emigracibn para man- 
tener a los nacionales sujetos a la ley del Estado, pese a su traslado a países 
extranjeros 4*. Pero aun estas ventajas son estimadas relativas’s. 

SISTEMA CHILE40 

Las disposiciones legales que se ha entendido se vinculan a este tema entre 
nosotros, son los arts. 14 y  15 del Código Civil. 

El art. 14 dispone: 

“La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso 
los extranjeros”. 

El art. 15 expresa: 

‘A las leyes patrias que reglan las obligaciones y  derechos civiles, per- 
manecerán sujetos los chi,lenos, no obstante su residencia o domicilio en 
país extranjero: 
‘19 En lo relativo al estado de las personas y  a su capacidad para eje- 
cutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile; 
“29 En las obligaciones derechos que nacen de las relaciones de fa- 
milia; pero s610 respecto dé sos cónyuges y  parientes chilenos”. 

A) Te& dominante 

Hemos llamado “dominante” a esta tesis porque es la que sigue la mayoría 

* “En algunos países -afortunadamente pocos- el principio de la nacionalidad 
ha sido adoptado solamente para los ciudadanos del pak, con objeto de que &tos se 
rijan por su ley nacional, aunque vivan en el extranjero, mienhas que lo5 extranjeros 
presentes en el pais esti sometidos a la ley de su domicilio (Austria, Perú, Vene- 
zuela) o aun a la ley tenitorial del psis (Rusia Sovi&ica)” (WOIZZF, ob. cit, p&g. k38). 

a Sobre el estatuto personal en el Derecho Internacional Privado sovi&ico, ver, 
ademk, Enrique DAHI+ ‘Derecho Privado Soviético”, Ediciones Depahna, Buenos 
Aires, 1881, págs. 78 y  SS. 

+4 WOLFF, ob. cit., pág. 121. 
* Convenio HispanwChileno de doble nacionalidad, de 2.4 de marzo de 1958, 

y  BATIFFXX, ob. cit., Tomo Il, pág. 8. 
48 Esta es la solucibn francesa, ibd., Tomo II, @g. ll. 
47 Ibid., Tomo II, pág. 10, y  WOLFF, ob. cit., pág. 100. 
* Ibid., pág. 100. 
48 BATIFFOL, ob. cit., Tomo II, pág. 7. 
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de nuestros autores. A eHa adhieren José Clemente Fabres 5o, Luis Claro Solar 51, 
Fernando Albóoico~a, Luis Borja 63 y Ricardo Bezanilia M. 

Según esta doctrina el art. 14 del CMigo Civil no sblo regiría las materias 
comprendidas en el estatuto personal, sino establecería un r&imen de territo- 
rialidad absoluta de la ley, aplicable por igual al estatnto personal, al de los 
bienes, al de los actos y a toda clase de materias, incluidas las normas de 
procedimiento y las leyes penales. En consecuencia, esta disposición sería 
demostrativa de haber optado el legislador por el principio de la territoria,lidad 
de las leyes. 

Al respecto, Fabres escribió lo siguiente: 

“Si se considera la otra divisi6n de las leyes que en razbn de su materia 
adopta nuestro C¿xligo Civil, esto es, en 

B 
ersonales, reales y relativas a 

los actos, tampoco puede ofrecer dificulta es el artículo que examinamos 
(el 14), porque no debemos abandonar su tenor literal, que es bien claro 
y preciso, el cual comprende naturalmente ias tres clases de leyes; 
consecuencia, el extranjero está sujeto en Chile a todas L-s leyes & enas, 

.p en 

ya sean reales, personales 0 relativas 8 los actos”66. 

Por su parte, Claro Solar agrega: 

“No hay por consiguiente clue distiq$iui;~tree l~e,~rs;$a ree:sd 
relativas a los actos, todas las leyes 
su naturaleza, afectan a la universalidad de las personas, cosas y actos, 
que se encuentran o llevan a cabo dentro del territorio de la República” W. 

Por último, Alb6nico señala: 

. . hemos sintetizado el Dereoho Internacional F’rivado chileno diciendo 
ue consagra el sistema de la territorialidad de la ley en el articulo 14 
el Cbdigo Civil. La ley chilena se aplica, en consecuencia en Chile, a 

todos los cpu habitan su territorio, sean nacionales o extranjeros, domi- 
ciliados o transeúntes 
Todo los habitantes e Chile, en su triple a d 

a todas las relaciones jurídicas nacidas en Chile . . . 
. .yto de perorus, bienes y 

actos, sean nacionales o extranjeros, domuha os o trameuntes, tengan o 
a producir efecto fuera de 

En el mismo sentido opinan Bezanilla y Borjaa. 

50 José Clemente Fmus, citado por Guzmán y Millsn, ob. cit., p4g. 754. 
61 Luis &mo SOLAR, “Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado”, 

Establecimiento PoligrAfko Roma, Santiago, 1898, Tomo 1, pbg. 97. 
62 Fernando Am&m, “Manual de Derecho Internacional Privado”, Editorial 

Jurídica de Chile, Santiago, 1950, Tomo II, pAgs. 15 y  SS. 
65 Luis BORJ4 “Estudios sobre el Código Civil Chileno”, Quito, 1899, págs. 

287 y  2.88. 
64 Ricardo BXZANIIU, “Las Personas”. Soluci& de Conflictos de Leyes y  Jmis- 

dicclbn en Chile. Trabajo aktivo realizado bajo la dirección de Eduardo Hamilton, 
Editorial Juídica de Chile, Santiago, 1986, $g. 57. 

66 FABRES, citado por Guzmán y  MillAn, ob. cit., p8g. 754. 
@ CLARO SOLAR, ob. cit., Tomo 1, pág. 97. 
67 ALE&IOO, ob. cit., págs. 15-M. 
= Bxzmmu, ob. cit., pág. 57. 
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,Esta tesis ha sido aceptada por la jurisprudencia. Así, por ejemplo, nuestra 
Corte Suprema ha fallado qne 

“el articulo 14 del Código Civil, consagrando el 
rialidad, dispone que la ley es obligatoria para t J 

rincipio de la territo- 
os los habitantes de la 

República, incluso los extranjeros, por lo cual &ta ~610 produce efectos 
dentro del territorio de la Nación y afecta a todos los que en 61 habiten, 
sean chilenos o extranjeros, principio del cual no escapan las normas de 
procedimiento, sin perjuicio, or cierto, de exc 

iZl$%g~2 d?TriLmaL SB. ’ 

iones expresamente con- 
r e’emp o las contempla as en el articulo 69 del 

B) Tesis de Ah&no Pda 

Mariano Pola estima que el articulo 14 del Código Civil no regula los tres 
estatutos, sino ~610 el estatuto personal. Ello en atención a que el artículo 16 
se refhiria a los bienes y el artículo 17 a los actos. A diferencia de la tesis ante- 
rior, cree que nuestra legislaci6n reconoce un verdadero estatuto personal y él 
estaría fondado en Ia “habitación” como factor de conex&. Es la habitación 
la que determina la sujeción de una persona a una cierta ley, entendida dicha 
habitación como presencia física en el territorio de un Estadom. Lo mismo 
estima Diego Guzmán B1. 

Las dos tesis expuestas no presentan diferencias en lo que se refiere a la 
determinación de la ley aplicable al estatuto personal & los habitantes de 
Chile. En efecto, en ambas doctrinas tal materia queda regida por la ley ohilena. 
En la tesis dominante, porque el artículo 14 del códivo Civil abarca toda clase 
de materias, pero entre ellas tambikn el estatuto personal. En la tesis de Pola, 
porque el artículo 14 citado rige ~610 uno de los estatutos, precisamente el 
estatuto personal. 

Se consideran habitantes de Chile todos quienes se encuentran en el terri- 
torio nacional, cu&piera sea el motivo y cualquiera sea la duración de esa 
permanencia. 

TIabita el territorio de la República, quien se encuentra en Chile, sea en 
forma material como una persona natural sea en forma teórica, como 
ocurre con las sociedades y dem8s personas jurídicas establecidas dentro 
del territorio” m. 

La solución varia si lo que se aborda es la determinacibn de la ley apli- 
cable al estatuto personal de los no habitantes de Chile. 

El estatuto personal de los no habitantes de Chile, esto es, quienes no 
se encuentran fkicamente ~p el territorio nacional, comprende las siguientes 
materias: 

1. Chilenos en alguna de las situaciones contempladas por el artículo 15 
del código Civil. Se entiende unánimemente que se aplica la ley chilena, por 
disponerlo asi el articulo 15 citado. 

Se C. Suprema, Fallos del Mes, año 1976, NP 210, pág. 76. 
OCJ POL& ob. cit., p8g. 58. 
eI Gczxh y Mm.& ob. clt., pág. 755. 
= ALB~NICO, ob. dt.. pbg. 15. 
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2. Ohilenos fuera de las situaciones del artículo 15 y extranjeros. Esta 

alternativa comprende, a su vez, las siguientes materias: 
a) Estado y capacidad del &ileno para ejecutar actos que no hayan de 

producir efecto en Chile. 
b) Derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia para el 

ohileno, respecto de su cónyuge y parientes extranjeros. 
c) ‘Estado y capacidad del extranjero para ejecutar cualquier clase de 

actos hayan o no do tener efecto en Chile. 
d) Obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia para 

el extranjero, respecto de su c6nyuge y parientes de cualquier nacionalidad. 
Se ha planteado debate en torno a qu6 ley regiría estas materias, por 

cuanto no quedan comprendidas expresamente ni en la letra del artículo 14 ni 
en la del articulo 15 del Código Civil. En particular, se discute qu& factor de 
conexión debe tomarse en consideraci6n en los casos en que el C6digo Busta- 

mante ordena aplicar la “ley personal”. 
1. Diego Guanán 0s y Mariano Pola w sostienen que estas materias que- 

dan regidas por la ley de la habitación, omnilateralizando su propia interpre- 
tación del artículo 14 del código Civil. El estatuto personal de los habitantes 
de Ohile se rige por la ley chilena. El de los no habitantes, por la ley de su 
habitacibn, salvo el de los chilenos en a,lguno de los casos del artículo 15. Todas 
las leyes que integran el estatuto personal serían territoriales, saho la ley 
chilena cuando corresponde aplicarla en el extranjero por disposici6n del ar- 
titulo 15 citado. El factor de conexión que habría elegido nuesh-a ley para el 
estatuto personal sería la habitación, con la excepción en favor de la naciona- 
lidad que consagra el articulo 15. 

Debe precisarse que ni GuzmAn 8J ni Pola 88 son partidarios del reenvío. 
En consecuencia, el estatuto personal de los no habitantes de Chile siempre 
deberia quedar regido por la ley de la habitac&, sin tomar en consideracibn 
las eventuales normas de conflicto que pueda contener esa legislaci6n y que 
podrian determinar la aplicacibn de otro factor de conexión. 

2. Federico Duncker, Eduardo Hamilton y Bernardo Gesde” sostienen 
que en estos casos se aplica la ley de la nacionalidad. Reohazan la aplicación 
de la ley de L habitacibn, esto es, la omnilateralización del artículo 14 del 
C6digo Civil. Para ello, Gesche tiene presente lo siguiente: 

a) El C%digo Civil habría seguido las doctrinas estatutarias que entienden 
que las normas sobre estatuto personal son extraterritoriales. Esta extraterrito- 
rialidad Alo puede obtenerse por medio de los factores de conexión naciona- 
lidad o domicilio. La habitac& conduce al territorialismo, que es la negación 
del estatuto personal. 

b) La tesis de la habitaci6n haría aplicable este factor de conexión en 
los casos en que el artículo 70 del Código Bustamante ordena aplicar la ley 
personal. EIlo provocaría que lo que el Código entiende mmo ley personal 
-artículo 3?- deje de ser tal y se transforme en ley territorial. 

es Gczd~ y MILLÁN, ob. cit., pAg. 763. 

w POLA, ob. cit., p&gs. 89 y SS. 
85 Gtrm.h y MILLÁN, ob. cit., p4g. 525. 
60 POLA, ob. cit., págs. 100 y SS. 
m Bernardo CESCHE, Ximena ESPINOSA y Karin FWCEFS~~~~EN, yJurispru- 

dencia y Tratados en Derecho Internacional Privado Chileno”, Edit. Juridica de 

Chile, Santiago, 1882, p&gs. 84 y SE. 
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Pola, advirtiendo esta dificultad, defiende su tesis sosteniendo que el 
código Bustamante permite a “cada ordenamiento jurídico su localización con- 
forme a 10s criterios de conexión que considere más adecuados” (artículo 79 
Código Bustamante) gs. 

c) La doctrina de la habitación es contradictoria con el art. 15 y  el 
derecho comparado. Si todos los testados adoptaran los dos articulos, el 15 
entraría en conflicto con el 14, pues el sistema de la habitacibn del último 
impediría la aplicacibn de la ley nacional que postula el primero. 

Hamilton, por su parte, sostiene que la única ley personal que reconoce 
el Cbdigo Civil es la de la nacionalidad, ya que ~610 el art. 15, por su carácter 
extraterritorial, corresponde a lo que propiamente es una ley personal*. 

Como una variante de esta tesis puede señalarse que Mario Ramírez 
Necochea postula que el factor de conexión elegido por la ley chilena es la 
habitación, pero cuando corresponda aplicar el Cbdigo Bustamante este factor 
cederla frente a la nacionalidad 70. 

La doctrina resumida se ha impugnado porque contraria el texto de la 
ley. En efecto, conforme a ella se aplicaría la ley okdlena a la capacidad del 
chileno para ejecutar, en el extranjero, actos que no hayan de tener efectos 
an Chile y  tambikn al ohileno en cuanto a sus deredhos y  obligaciones deriva- 
dos de las relaciones de familia respecto de su c6nyuge y  parientes extranjeros. 
Estas situaciones están excluidas de la aplicación de la ley chilena, ya que se 
encuentran claramente fuera del texto del art. 15 del C. Civil. 

3. Fernando Varas sostiene que estas materias quedan regidas por la ley 
del lugar de la celebrac& del acto o contrato respectivo. Se dice que sería 
la misma tesis de Pola y  Guzmán, pero aceptando el reenvio que pueda 
contener la ley de la habitación ‘l. En realidad, ello podria ser así desde el 
punto de vista práctico. Pero en doctrina ambas tesis son distintas, toda vez 
que Pola y  Guzmán sostienen que existe un factor de conexión elegido por la 
1 ey para el estatut o personal -la habitaci6n-; mientras que Varas cree que no 
existe un factor de conexión único. El dereoho adquirido bajo la ley del lugar 
de IE celebraci6n tendría que ser reconocido en Chile R. 

Navarrete sostiene que el art. 14 del C. Civil no rige el estatuto personal, 
sino que es una norma de competencia legislativa que debe interpretarse ~610 
en su sentido literal. Al expresar la norma que la ley ahilena es obligatoria 
para todos ,los habitantes de la República, lo único que querria decir es que 
“la ley ohilena rige en Chile”. 

En este criterio, el art. 14 no sería la norma de conflicto del estatuto 
personal, ya que la “ley chilena”, que rige en C%ile según el art. 14, estaria 

88 POLA, ab. cit., p8g. 57. 
88 HAMXIWN, citado por Bezaoilla, ob. cit., pág, 57. 
¡Q Mario RAMÍREZ NECOQIEA, “La Ley Personal”, articulo publkado en la 

Revista de Derecho y  Jurisprudencia, Tomo LXIII, Sec. Derecho, págs. 216 y  SS 
‘l Fernando VARAS, citado por Gesche, Espinosa y  Rittershausen, ob. cit., 

p&. 85. 
n Fernando VARAS, citado por Guzmzío y  Mill& ob. dt., pág. 763. 
‘8 Jaime NAVARRETE, “Derecho Internacional Privado”, Apuntes de Clases, 

Facultad de Derecho, U. Cat6lica de Chile, segunda edicibn, Santiago, 1978, p@s. 
33 y  siguientes. 
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constituida tanto por las normas materiales como por las de conflicto. Precisa- 
mente a través de estas úkimas el ‘Estado manifiesta su consentimiento para 
que rija en su territorio una ley extranjera. Es decir, que la ley chilena rija en 
Chile no significa lo mismo que decir que las leyes extranjeras no rigen en Me. 

Si el art. 14 no es la norma de conflicto del estatuto personal, cabe pre- 
guntarse d6nde se encuentra ella. 

Según !Nwarrete, la verdadera norma de conflicto del estatuto personal 
es el art. 60 del C. Civil. Esta disposici6n expresa: 

‘%1 domicilio politico es relativo al territorio del Atado en general. 
El que lo tiene o adquiere es o se hace miembro de la sociedad Mena, 
aunque conserve la calidad de extranjero”. 
“La constitución y  efectos del domicilio político pertenecen al Derecho 
Internacional’: 

Las razones de ‘Navarrete son, en sintesis, las siguientes: 

1. El domicilio político en Chile confiere, a quien lo tiene o adquiere, 
la calidad de “miembro de la sociedad chilena”. Esto ~610 puede significar 
que qwda sujeto a las leyes chilenas, p0rque la pertenencia a una sociedad 
política es lo que hace aplicable las leyes de esa sociedad a la persona. Según 
Navarrete, otra interpretación significaría despojar de todo efecto al art. 60, 
ya que la atribución de la calidad de miembro de la sociedad chilena debe 
tener algún alcance legalT4. 

2. LOS escritos de Andrés Bello sobre Derecho Internacional Privado 
admitirían ~610 dos factores de conexión para el estatuto personal: la nacio- 
nalidad y  el domicilio 7s. Nunca habría pensado el redactor del C&igo que la 
habitacibn, entendida wmo mera presencia ,física en el territorio, pudiera ser 
suficiente para los efectos del estatuto personal 76. Al respecto, Navarrete cita 
el siguiente párrafo tomado de la obra de Bello: 

‘Za capacidad personal de los contratantes depende de su condición civil 
en el Estado de que son miembros, la cual, como vimos arriba, viaja con 
ellos adonde quiera que se trasladan. Si la mujer casada, si el menor, 
según las leyes de su patria, o del psis en que han fi’ado su domicilio, 
son inhábiles para contratar, sus contratos se& invá dos, i cualesquiera 
que sean las 1 es del psis en que se han celebrado, o del #país en que 
se uiere klevar 

4 T 
s a efecto. Pero, en materias comerciales, cuando el país 

de a celebracibn del contrato es el mismo en que se ha de e’ecutar, se 
atiende solamente a sus leyes para calificar la capacidad de i os contra- 
tanta. Son manifiestos los inconvenientes que se seguirían de adoptar 
otra regla” R. 

3. Navarrete agrega que Bello era especialista en Dere& Internacional 
Privado, lo que hace inveroshnil que pudiere prescindir de los principios sobre 
permanencia del estatuto personal, que serian de reconocimiento universal. Si 
Bello hubiese pretendido que el estatuto personal quedare regido por la ley 

7s Ibid., pbg. 41. Ver tambih Andrb BETLO, “Derecho Intemadonal”. Obras 
Completas, Imprenta Pedro G. Fkmírez, Santiago, 1888. Volumen X, pbgs. 81 y  SS. 

‘8 Ibid., pág. 41. 
7’ Ibid., pág. 40. 
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de la habitación, hab& desconocido todos los principios generales, cuya for- 
mulaci6n se remonta a los primeros estatuttios. Señala Navarrete que una 
pretensión de este tipo no puede atribuírsele a un especialista en la materia, 
menos aún a quien, por las citas, tanto de doctrina como de jurisprudencia, 
que contiene su obra, demuestra un completo conocimiento del estado y  desa- 
rrollo de la disciplina en su época 7s. 

4. El artículo 15 del Código Civil, que sin duda se refiere al estatuto per- 
sonal, esta redactado como excepción a una regla más general -“‘no obstante 
su domicilio o residencia en país extranjero”-. Esta norma seria excepcional 
frente al artfculo 80, más aún si se tiene presente que el artículo 15 -naciona- 
lidad- se aplica “no obstante el domicilio” en psis extranjero, según señala el 
mismo artículo. Ello quiere decir que de no aplicarse la ley de la nacionalidad, 
por el articulo 15, debería aplicarse el domicilio. 8610 en el caso del artículo 15, 
la nacionalidad se aplica “no obstante el domicilio”m. 

5. La formación británica de Bello tambi8n permite a Navarrete afirmar 
su tesis 80. Debe recordarse que en Inglaterra, al igual que en el resto de los 
Estados del common law, el factor de conexibn del estatuto personal es el 
domicilio. 

--- 

En nuestra opinión, para determinar la ley aplicable al estatuto personal 
en Chile, debe hacerse el siguiente razonamiento: 

1. el artículo 14 del Código Civil es una norma de competencia legis- 
lativa del Estado, es decir, contiene la regla general sobre los efectos de la 
ley chilena en el espacio. Eso no significa, con todo, que se trate de una nor- 
ma vacia de contenido. Caen en su esfera de aplicación tanto las materias que 
integran los tres estatutos como cualquier otra. La ley ohilena rige todo lo 
que acontece sobre el territorio, todas las personas y  todos los bienes que se 
encuentran en Ql. Las leyes extranjeras no rigen en Chile, salvo remisi6n de 
la ley chilena. Para concluir ello, existen las siguientes razones: 

a) Si el articulo 14 rigiera toda clase de materias, precisamente por so 
amplitud, podría no haberse consagrado expresamente. Aunque la norma no 
existiera no habrla podido dudarse acerca del hecho evidente de que la ley 
chilena rige en el territorio del IEstado. MBs claro que ello, si el artículo 14 
rigiera ~610 el estatuto personal, al menos no habria *podido dejar de figurar en 
ningún proyecto en que apareciere el artículo 15, ya que esta norma hace 
excepcibn a la que sería la regla general en materia de estatuto personal. Sin 
embargo, en el proyecto 1841-1845 figura embrionariamente el actual articulo 
15 -como artículo 8Q- y, no obstante, el actual artículo 14 no aparece. 

b) Cabe agregar que Bello cita como fuente del articulo 14 al artículo 90 
de! CMigo de Luisiana, a su vez copiado del articulo 39 del C6digo Civil 
francés. Las normas citadas como fuente contienen disposiciones relativas no 
~610 al estatuto personal, sino tambikn al de los bienes y  de los actos. La cita 
no se hace a ningún inciso en particular, como en otros casos, sino al artículo 
completo, lo cual confirma que el alcance del articulo 14 es superior al estatuto 
personal y  viene a constituir una regla general sobre los efectos de la ley 
chilena en el espacio. 

78 NAY-, ob. cit., Pgg. 39. 
78 Ibid., pág. 39. 
so NAV- nos señal6 personalmente este argumento. 
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c) Que la intención del legislador fue la de establecer en el articulo 14 
una nona de competencia legislativa o de efectos generales de ia ley en el 
espacio, parece estar fuera de discusión. En fecto, incluso Mariano Pola admite 
que el autor del Cbdigo Civil quiso colocarse en una posicibn superestatal 
fijando los limites de la competencia legislativa del propio ordenamiento y de 
los demás, por exclusión. La tesis de Pola es que, no obstante esa intenci6n, 
es posible interpretar el texto del artículo 14 de una manera distinta a aquella 
que era la probable voluntad del autor 81. 

d) Si el artículo 14 contuviera la norma aplicable al estatuto personal, 
el factor de conexión seria la (habitación y, para ser consecuentes, la dispo- 
sición deberla poder omnilateralizarse, como lo hace Pola. La intención de este 
último es, precisamente, construir un sistema de estatuto personal sobre la base 
del articulo 14, es decir, elaborar un estatuto personal global sobre el factor 
de conexi6n habitación. EI resultado del intento, sin embargo, es inarmónico. 
En efecto, la omnilateralización del artículo 14 canduce a un estatuto “persa- 
nal” de carácter territorial, toda vez que la habitaci6n es un factor de conexibn 
netamente territorial, tanto como puede serlo la lex sitos para los bienes. Un 
estatuto personal territorial es una contradiccibn en los términos. Precisamente 
~610 cabe hablar de “ley personal” como algo opuesto a ‘ley territorial”. La 
ley personal, por definición, es extraterritorial. 

Si es evidente que el C6digo Civil optó por un sistema territorial, que 
era uno de los caminos posibles, se debe ser consecuente con esa opción. La 
consecuencia obliga a descartar un estatuto personal amplio en nuestra legis- 
lación. Es preferible rendirse a esa evidencia que pretender la existencia de 
un estatuto que de personal ~610 tendria el nombre. 

e) A mayor abundamiento, si se sigue enteramente la tesis de Pola en 
cuanto a que el articulo 14 ~610 se referiría al estatuto personal, en tal carácter 
podrfa ser omnilateralizado, y si tal omnilateralizaci6n excluyera el reenvio, el 
resultado final es el pretendido ‘estatuto personal territorial” que hemos des- 
crito. En cambio, si se acepta que se optó por la territorialidad general en el 
articulo 14 y se aplica el factor de conexión que elija la ley local, aceptando 
el reenvio, lo probable es que se termine, en cada caso, en un factor de co- 
nexi6n de los que tmdicionalmente regulan el estatito personal en el derecho 
comparado. En efecto, Chile enviaria a la ley local; lo más probable es que 
este sistema jurfdico emplee, como factor de conexión, la nacionalidad o el 
domicilio. 

De la forma descrita, aprwwhando el reenvío, se llegada, en la gene- 
ralidad de los casos, a un factor corriente del estatuto personal, de carkter 
propiamente extraterritorial. Tal solución tiene el inconveniente, sin embargo, 
que pueden tener que emplearse factores de conexi6n diferentes para regir 
una misma situación, según cual sea el factor de conexión que elija el dere&o 
local, designado por la ley dhilena. Sin embargo, un inconveniente de esa 
naturaleza existe cada vez que se produce un reenvío, no obstante lo cual, esta 
instituci6n es conocida y aceptada en nuestro pais por la jmisprudencia’fL y la 
doctrina 88. 

81 Pou, ob cit., p&gs. 41 y  ss. 
sz C. Suprema, 30 de junio de 1944, R. de D. y J. Año 1945, Secc. la, Pgg. 325. 
aa Por ejemplo, Federico I)UNCKER, “Derecho Internacional Privado*‘, Edit. 

Juridica de Chile, Santiago, 1967, p8g. 499, y Jaime NAVE, “El Reenvío en 
el Derecho Internacional F’rivado”, Edit. Juridica de Chile. Santiago, 19% 
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En la práctica si se quiere tener un verdadero estatuto ,personal el resul- 
tado sería más logrado si se parte de la base de la territorialidad de nuestra 
ley. Así, se llegaría a un factor de conexión propiamente extraterritorial, a un 
verdadero factor personal y ello se lograría sin el artificio de pretender la 
existencia de un estatuto personal-territorial. 

II. Debe descartarse que el articulo 60 del Código Civil contenga alguna 
norma de conflicto del estatuto personal, como pretende Navarrete, por las 
siguientes razones: 

a) Los escritos de Bello distinguen entre el imperio que ejerce la Jegis- 
lacibn del Estado sobre los nacionales y sobre los extranjeros. Al respecto 
seíiala que el imperio sobre los extranjeros tiene los limites del territorio, en 
cambio, el imperio sobre los “ciudadanos” -nacionales- no está circonscrito 
al territorio y el Estado puede regirlos aún más alU de sos fronteras. Bello 
escribió: 

“El imperio recae ya sobre los ciudadanos, ya sobre los extranjeros”. 
YEl im 

p” 
rio sobre los extranjeros tiene los mismos límites ue el terrí- 

torio; e Estado no puede dar leyes ni órdenes a los indivi % uos qw no 
son miembros de la asociacibn cid sino mientras que se hallan en SUS 
tierras 0 sus agoas”84. 
“En ieneral, ks leyes relativas al estado civil i caphcidad personal de los 
ciudádanos, ejerce& su imperio sobre ellos donde qui& que residan. 
Tales son las que determinan la edad en que se puede contraer matri- 

monio, la necesidad del consentimiento de los padres para contraerlo, los 
impedimentos que lo hacen ilícito o nulo, i las obligaciones a que por 
la unión conyugal se sujetan ambos consortes. Lo mismo se aplica a las 
le es 

J 
que reglan la lejitimidad de los hijos, los años de la pubertad i de la 

e ad mayor, la capacidad o incapacidad de los menores para ciertas fon- 
ciones, i los re uisitos i formalidades de la emancipaci6n. Todas estas 
leyes se uede ecir que via’an con los ciudadanos a donde quiera que 
se B 3 trasla en. Su patria pu ei e, por consiguiente, desconocer i castigar 
todos los actos ejecutados en contravención a ellas, cualquiera que fuese 
el valor que se diese a tales actos en país extranjero” -. 

El domicilio politice como factor que pueda determinar la aplicacibn de 
una ley personal en el extranjero no era del gusto de Bello, el cual, como se 
aprecia de los piirrafos transcritos, tilo admite la ley territorial y la nacio- 
nalidad, en ciertos casos. 

b) Confirma lo dicho la circunstancia de que la única norma que indis- 
cutiblemente tiene efectos personales en el Ctigo, el artículo 15, atiende como 
factor de conexión a la nacionalidad, y en forma indirecta a la ley territorial; 
mas no al domicilio, contra lo que ,pudiera desprenderse de la mera lectora de 
la norma, como se verá. 

c) Las normas de IDerecho Internacional Privado se refieren a los efec- 
tos de la ley sobre el territorio. Por ello los articolos 14, 15, 18 y 17 se encuen- 
tran ubicados en el pArrado “Efectos de la ley”. Resultarla extraño que habiendo 
tenido Bello conciencia acerca de la unidad de estas materias, al tratarlas con- 
juntamente en su libro de Derecho Internacional, hubiera ubicado la norma de 
conflicto del estatuto personal fuera de contexto. 

tu B-o, ob. cit., pág. 85. 
a Ibid., pág. 88. 
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d) Bello cita como fuente del inciso final del articulo 60 los Comentarios 
de Kent, Parte 1, Lectura IV. Si la tesis de Navarrete fuere acertada, al comen- 
tar Kent los efectos del domicilio polítkx debiera haber tratado éste como 
factor de conexión del estatuto personal Sin embargo, la Lectura IV de la 
Parte 1 de la obra de Kent se refiere a las “distintas clases de propiedad sus- 
ceptibles de captura”aa. El capitulo trata de la propiedad que puede ser 
capturada en guerra; y los efectos que el domicilio político tiene sobre esta 
materia son los de conferir a la propklad la calidad de hostil. ‘El objeto, en 
consecuencia, es distinto al del estatuto personal y entra m&s bien en el ámbito 
del actual Derecho Internacional Público y, particularmente, en lo relativo a 
los derechos respecto de le propiedad hostil en caso de guerra. 

Confirman lo señalado las notas puestas al pie de pagina en la obra de 
BeIlo sobre Derecho Internacional. En efecto, la referencia a la Lectura IV 
de la Parte 1 de Kent, que es la misma que contiene el articulo 80, la hace 
Bello al tratar de ‘las circunstancias que dan un carácter hostil a la propiedad” 
en caso de guerras’, materia que, como se ha dicho, no tiene relación alguna 
con el estatuto personalss. 

e) A mayor abundamiento, Kent en la Lectura 39, Parte V, de su obra, 
expresa que es la lex loci contractus la que gobierna la valida del contrato 88, 
uno de cuyos requisitos es la capacidad de las partes. {El mismo autor agrega 
que debe presumirse que las partes contratan en referencia a las leyes del pais 
en que actúan@r y, por último, señala que también la 

“incapacidad personal de los individuos para contratar, como en el caso 
de la menor edad, y la capacidad eneral de las partes para contratar, 
depende, como regla general, de la ey del lugar del contrato” 81. P 

En esta parte Kent deja constancia de que los mismos criterios eran los 
de Story y la jurisprudencia inglesa y americanas. lLas repetidas citas que la 
obra de Bello contiene de Kent, Story y la jurisprudencia 
sajonas permiten .presumir que el pensamiento del redactor CY 

doctrina anglo- 
el código giraba 

sobre la misma idea. 
f) Los p&rafos que Navarrete transcribe, en los cuales Bello acepta que 

la capacidad viaja con las personas donde quiera que estas se imsladen y 
admite que la capacidad debe juzgarse según la ley del domicilio o la ley 
nacional, se refieren a contratos celebrados fuera del territorio del Estado cuyo 

w James I;ENT, “Commentaties w American Law”, O.W. Holmes Jr. Little, 
Brown and Company, Boston, 1873. Duodécima edici611, Volumen 1, pág. 82. 

6~ B-, ob. cit., pág. 231. 
88 ~510 hemos podido disponer de la duodkima edici¿n, de 1873, de la obra 

de Kmrr. El proyecto de CMigo Civil es de 1883, por lo gne no puede referirse a 
la edición de Knwr que hemos tenido a la vista. Sin embargo, nada permite suponer 
que haya variado el indice de la obra de KENT, si se tiene presente que el propio 
BELLO cita la misma lectura de KENT al referirse a las circunstancias que dan 
cankter hrxtil a la pmpiedad en su obra Terecho Internacional”, edici& corre- 
gida por el autor, impresa en 1884, del original “Principios de Derecho de Jemes” 
de 1832, y tamblen en esta última (Imprenta de La Opinión, Santiago, 1832, pag. 
134). 134). 

89 KENT, ob. cit., Vol. II, pag. 4.54. 89 KENT, ob. cit., Vol. II, pag. 4.54. 
* Ibid., pag. 618. * Ibid., pag. 618. 
91 91 Ibid., Ibid., pag. pag. 819. 819. 
ss Ibid., pag. 819. ss Ibid., pag. 819. 
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Derecho Internacional Privado se examina. Es decir, aluden a situaciones de 
extraterritorialidad de la lex fori y no de la ley extranjeraw. Por lo mismo, 
no es licito extrapolar el pensamiento del redactor del CMigo y pretender, sin 
más, que él quisiere que la extraterritorialidad de la ley nacional llevare imph- 
cita análoga aceptacion de extraterritorialidad de la ley extranjera. Es perfec- 
tamente posible que Bello admitiera que la ley del Estado pudiera tener efectos 

extraterritoriales, sin por ello reconocer la misma potestad a las leyes extranjeras. 
En resumen, la tesis de ,Navarrete es un esfuerzo destacable para intentar 

evitar que el estatuto personal cambie con el solo hecho de atravesar las fron- 

teras. Probablemente exista fundamento para desear que asi fuere. ‘No obstante, 
nos parece que ello no puede construirse sobre la base de la presunta voluntad 
del redactor de la norma, como pretende Navarrete, ya que Bello participaba 
de una doctrina territorial. Ademk, aun cuando se prescindiera de la inten- 
ción del redactor, de seguirse a Navarrete se llegaria al domicilio politice como 
factor de conexión del estatuto personal y no a la nacionalidad. Esto hace que 
la solución sea muy dificil de imponer y aplicar en nuestro pais, porque nuez- 
tras tradiciones legislativas y jurisprudencia1 son ajenas a la nocibn del domi- 
cilio poliöco en esta materia, pese a que se trata de un concepto definido por 
el propio Código Civil. 

Para que la tesis de Navarrete pueda sostenerse, es indispensable, tal como, 
por lo demás, 61 mismo lo comprendia, no solo demostrar el carkter de norma 
de competencia legislativa del articulo 14, sino tambi&n encontrar alguna nor- 
ma de conflicto que permitiera sujetar a leyes extranjeras el estatuto personal, 
al menos de ciertos habitantes de Chile. Es obvio que si el artículo 14 es norma 
general sobre los efectos de la ley en el territorio, puede ser desplazada por 
alguna norma que contenga un factor de conexión distinto: pero, al mismo 
tiempo, ~610 quedaría desplazada en ese preciso caso, es decir, si se encuentra 
una norma especial sobre estatuto personal que sea diversa. Por las razones 
que hemos expuesto, creemos que el intento de Xwarrete se frustra, porque 
el articulo 80 claramente no es la norma de conflicto que 61 pretende encontrar. 
A falta de toda norma expresa que sea contraria, el articulo 14 conserva su 
plena aplicación y obliga a sujetar a la ley chilena el estatuto personal de los 

habitantes de Chile. 
III. Establecido que el articulo 14 del Cbdigo Civil si bien sujeta, entre 

otras cosas, el estatuto personal de los habitantes de Chile a la 1 chilena, 
no puede ser omnilateralizado por las razones dichas y, demostra o que el 7 
domicilio politice no es tampoco el factor de conexión del estatuto personal, 
resulta imperioso concluir que #fuera de los casos de los habitantes de Chile 
-ley chilena- y de los chilenos en alguna de las situaciones del articulo 15 -ley 
ohilena- en los restantes casos para los cuales no hay norma expresa, no existe 
un factor de conexion determinado para el estatuto personal. Ello no es extrafro 
si se tiene en consideración que nuestro Codigo Civil optó por la escuela terri- 
torialista, frente a la de la personalidad de las leyes. El legislador no se crela 
autorizado, en general, para dar normas acerca de personas, bienes o actos 
situados o que se verificaran fuera de sus fronteras. 

La adopción del principio territorial conduce a entregar las materias que 
normalmente se comprenden en el estatuto personal, precisamente a un factor 

88 Ver BELIIO, ob. cit., pbg. 101. 
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de conexición territorial. Para determinar de quB factor se trata, debemos entrar 
al análisis del articulo 15 del C&ligo Civil. 

El artículo 15 sujeta a la ley nacional al chileno, no obstante su residencia 
o domicilio en país extranjero en lo relativo al Estado, a su capacidad para 
ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile y  a las obligaciones 
y  derechos que nacen de las relaciones de familia, pero sblo respecto de su 
dmyuge y  parientes chilenos. 

La norma que comentamos consagra un principio de personalidad de la 
ley chilena y  está tomada, según lo consigna Bello, del CMigo francés, del 
Ckligo austriaco y  de la obra de Dekinco~rt~~. En realidad, la norma se 
parece al articulo 3 Q, inciso 3Q del CMigo Civil franc& que dispone que las 
leyes que conciernen al Estado y  la capacidad de las personas rigen a los 
franceses, incluso residiendo en país extranjero. 

Antes que nada, algunas cuestiones generales que se aprecian de la dis- 
posición *s: 

a) El articulo 15 610 se refiere a los ohilenos, según el claro tenor literal 
de la norma. A simple vista, los extranjeros no quedan alcanzados por esta 
regla. 

b) La norma tiene carácter personal y, por ende, extraterritorial. En 
consecuencia, se aplica a los chilenos, donde quiera que se encuentren, “no 
obstante su domicilio o residencia en país extranjero”. No otro es el alcance 
de esta frase, ya que ella fue ampliándose en los sucesivos proyectos. Al decir 
el Cbdigo -no obstante su.. . residencia en pais extranjero” quiere expresar 
que, cualquiera sea el carácter 0 la razbn por la cual se encuentre en el extran- 
jero, el chileno queda regido, al menos en cuanto a ciertos aspectos de su 
estatuto personal, por la ley chilena. 

c) El artículo 15 no comprende todas las materias que abarca el estatuto 
personal, sino ~610 algunas de ellas. En efecto, los ohilenos permanecen sujetos 
a la ley chilena en el extranjero, en lo relativo al estado y  a su capacidad para 
celebrar ciertos actos, ~610 si estos úkimos han de tener efecto en Chile. Ada 
mL, se sujetan a la ley chilena en lo relativo a los derechos y  obligaciones que 
nacen de las relaciones de familia, pero ~610 respecto de su cónyuge y  parien- 
tes chilenos. 

1. Después de estas consideraciones generales corresponde examinar con 
mayor detalle el artículo 15, comenzando por su número primero. Esta norma 
hace aplicable la ley chilena al chileno en el extranjero respecto de SU estado 
y  su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile. 
Es necesario aclarar los siguientes puntos: 

A) Se entiende en el derecho comparado que el estado de las personas 
comprende las normas relativas a la identificaci6n individual -nombre, domi- 
cilio y  estado civil- y  a las relaciones de familia, cuyas fuentes son el matri- 
monio y  la filiac&. Así lo ha entendido la doctrina francesa, analizando el 
articulo 39, inciso 3Q del C6digo Civil francés~, que es la norma original de la 
que fue tomada la disposición del NQ 1 del articulo 15 de nuestro Cbdigo Civil. 
El “estado”, en consecuencia, casi se identifica con lo que nosotros denomina- 
mos “atributos de la personalidad”. 

04 BELLO, Proyecto de 1853. 
08 Ver Vo~a~ovrc, ob. cit., p8gs. 2.38 y  2.39. 
88 BATLFFOL, ob. cit., Tomo 1, p4g. 324. 
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sEn nuestro sistema no es posible afirmar sin más que la palabra “estado”, 
de que se vale el artículo 15 IVV 1 que comentamos, abarque los atributos de la 
personalidad. En efecto, estos últimos, en general, como se verá, no quedan 
alcanzados por la disposición citada. 

1. La nacionalidad no puede quedar comprendida en la palabra ‘estado”. 
Si el estado comprendiera la nacionalidad, la disposición del artículo 15, en la 
parte pertinente, significaria que el chileno queda regido en el exkanjero por 
su ley patria en lo que respecta a su nacionalidad. En consecuencia, aun cuando 
se encuentre en el extranjero, es la ley &ilena la que determina la nacionalidad. 
Se aprecia de lo dicho que el Estado no puede abarcar la nacionalidad, por- 

que esta última es el supuesto para la aplicación de la norma, por 10 que no 

puede al mismo tiempo ser consecuencia de su aplicacibn. El factor de cone- 

xibn que emplea el articulo 15 es la nacionalidad. Luego, la nacionalidad 
chilena es el requisito para que opere el artículo 15, lo que es previo al efecto 
mismo de su aplicación. La nacionalidad, en cxmsecuencia, es causa y  no efecto 
de la aplicación del artículo 15. 

A lo dicho cabe agregar que la nacionalidad, entre nosotros, es un asunto 
de derecho público, cuya determinacibn se entrega a normas unilaterales de la 
Constitución Política. El propio Código Civil, en su articulo 56, dispone que 
“son chilenos los que la Constitución del Estado declara tales. Los demás son 
extranjeros”. 

2. El domicilio tampoco está comprendido en la noción de “estado” que 
maneja el articulo 15 ‘No 1 del Código Civil. En efecto, si el estado compren- 
diera el domicilio, la norma dispondfia que el ohileno permanece sujeto a su ley 
nacional no obstante su domicilio en el extranjero, precisamente en lo relativo 
al domicilio. Es evidente que la ley patria no puede aplicarse “no obstante el 
domicilio” si el mismo domicilio depende de la nacionalidad, esto es, de la 
propia ley patria. Se produce un círculo vicioso que obliga a descartar la pre- 
misa que analizamos. 

A mayor abundamiento, nuestro propio C6digo Civil entiende que no le 
corresponde a la ley patria determinar la constitución y  efectos del domicilio 
político. Precisamente, el artículo 60 del Código Civil, después de definir el 
domicilio político, dispone que su constituci6n y  efectos “pertenecen al Dere- 
cho Internacional”, El domicilio no depende de la ley nacional, sino de los 
principios del Derecho Internacional 

3. El nombre tampoco queda determinado por la ley nacional entre 
nosotros. En efecto, a nuestro entender debe hacerse una distincibn para pre- 
cisar a qué legislacibn ha entregado nuestra ley la determinaci6n del nombre. 

a) Personas jurídicas. El nombre de la persona jurídica es un requisito 
esencial de su constitución. No pueden constituirse personas jurfdicas innomi- 

nadas, esto es, que carezcan de nombre. Es evidente, cumo se verá, que la 
determinación del nombre le corresponde a aquella ley que entiende acerca 
del cumplimiento de todos los requisitos de constitución. Esta ley no es la de 
la nacionalidad de la entidad, sino la del lugar de constitución de la misma, el 
cual puede o no coincidir con la nacionalidad. 

‘No corresponde precisar en este trabajo la nacionalidad de las personas 
juridicas, que es un tema de por sí muy complejo. Basta con señalar que es 
evidente, por sí mismo, que si una sociedad que se estime nacional ohilena 
-de acuerdo al criterio que corresponda aplicar en el caso- se constituye fuera 
de Chile, sus requisitos de constitución no serán las de la ley chilena. 
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La primacfa absoluta de la ley del lugar de la constitución, por 10 demh, 
es reconocida actualmente por las Convenciones lnteramerican+s, recientemente 
suscritas bajo el patrocinio de la Org anización de los Estados Americanos. Así, 
el artículo 29 de la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en 
Materia de Sociedades Mercantiles, suscrita en Montevideo, Uruguay, el 8 de 
mayo de 1979, dispone que 

“la existencia, capacidad, funcionamiento y disoluci6n de las sociedades 
mercantiles se rigen por la ley del lugar de su constituci6n”. 
“Por ley del lugar de su constitucion se entiende la del Estado donde se 
cumplan los r uisitos de forma y fondo requeridos para la creación de 
dichas socieda es”. 7 

sE1 principio básico de la Convencibn es que todas las materias sociales 
quedan entregadas a la ley del lugar de la constitucibn, ya que las sociedades 
debidamente constituidas en un Estado son reconocidas de pleno derecho en 
los demás IEstados (art. 39). 

La existencia de la sociedad queda regida por la ley del lugar de la 
constitución y para el reconocimiento en el extranjero ella debe haber sido 
“debidamente constituida” en el Estado respectivo, en el cual deben cumplirse 
“los requisitos de forma y fondo requeridos para su creaci6n”. El nombre es 
requisito de existencia requerido para la creación de una persona juridka, por 
lo que su determinacibn por la ley del lugar de la constitución es indudable. 

Análogas disposiciones se contienen en la Convención Interamericana sobre 
Personalidad y Capacidad de Personas Jurídicas en el Derecho Internacional 
Privado, suscrita en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984. 

Pese a que las convenciones que se han sefialado no han sido ratificadas 
por Chile, ellas reflejan en esta materia el grado actual de desarrollo del 
Derecho Internacional Privado, se ajustan a la práctica societaria chilena, y 
no existen normas en nuestra legislación que se oponga* a estas conclusiones. 

Cabe agregar a lo dicho una raz6n de buen sentido. ‘No puede pedirse a 
las partes o a los constituyentes que denominen a la entidad de una forma 
distinta a la exigida por la ley local. El nombre que lleve la persona juridica 
en conformidad a la ley del lugar de la constituci6n es reconocido universal- 
mente. Nadie podría pretender, por ejemplo, que Siemens AG o que Ford 
Motor Company no puedan usar esos nombres en nuestro pafs y que deban 
ser conocidas con otra denominación. 

b) Personas naturales. Estimamos que esta materia no queda compren- 
dida en la palabra estado que utiliza el articulo 15 IN* 1 del G5digo Civil. La 
denominacibn y los asuntos vinculados al nombre, en nuestro derecho, no 
dependen necesariamente y por entero de la nacionalidad, que es el factor de 
conexiba elegido por la norma citada. A nuestro entender cabe distinguir, en 
relación al nombre de las personas naturales, dos aspectos diferentes: 

i) La denominación, esto es, la forma de poner nombre a la persona 
natural. 

Si la persona, aun cuando fuera extranjera, es inscrita en el Registro Civil 
en Ohile, el nombre debe imponerse en la forma establecida por la ley chilena. 
Ello significa que se zplican las disposiciones de la ley y el reglamento sobre 
Registro Civil. En consecuencia, por ejemplo, si los hijos son legitimos dehe 
ponerse primero el apellido del padre y luego el de la madre, existirá el 
derecho del oficial del Registro Civil de oponerse a la inscripción de un nom- 
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bre por ser éste extravagante, ridiculo, impropio de personas, equivoco res- 
pecto del sexo o contrario al buen lenguaje (art. 31 #Ley de Registro Civil), etc. 

La aplicación de la ley chilena a la forma de imponer nombres a personas 
que se inscriban en el Registro Civil en nuestro psis, deriva tanto del prin- 
cipio general de territorialidad consagrado entre nosotros por el artkulo 14 del 
Cbdigo Civil, como por el carkter de normas de Dere&o Público que tienen 
las disposiciones correspondientes. El oficial del Registro Civil no puede vnl- 
nerar las normas imperativas que establece la ley chilena, ya que es esta última 
ley aquella de la que emana la potestad del propio oficial. 

Si la denominacibn tiene IIfgar en el extranjero, la nacionalidad chilena 
de los ‘padres pasa a jugar un rol preponderante, no necesariamente por apli- 
cación del artículo 15 NQ 1Q del Código Civil, sino poque existen normas 
especiales que imponen un procedimiento de inscripción de los nacimientos 
de chilenos ocurridos en el extranjero. 

Si se trata de un hijo de extranjeros, la denominación se sujeta a las dis- 
posiciones que establece la ley local, con los eventuales reenvios que puedan 
ocwrir. Ello emana de la aptitud que tiene la ley local para entender en 
todas las materias que ocurren en su territorio, a falta de disposiciones di.+ 
tintas del Derecho Internacional Privado dhileno que se h-ata de aplict~ En 
nuestra ley no existen normas especiales que permitan hacer excepción a la 
plena aplicación de la ley local. 

Si se trata de un hijo de chilenos, la situación varia, ya que el articulo 3Q 
NQ 3 de la ley sobre Registro Civil dispone que deben inscribirse en el libro 
de los nacimientos, ‘los nacimientos de ‘hijos de chiknos ocurridos en el extran- 
jero, estando el padre o madre al servicio de la República-. En este caso el 
nacimiento se inscribe ante el C6nsul dhileno y despu& de una tramitación 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, los antecedentes son enviados al 
Registro Civil para su inscripción en el Registro de la Primera Sección de la 
Comuna de Santiago. 

La misma norma se aplica a los hijos de chilenos nacidos en el extranjero 
no estando el padre o madre al servicio de la República, aunque en este caso 
la inscripción es Iacnltativa. 

La Ley N* 11.987, en su artículo 12, dispuso que los “nacimientos de 
ohilenos nacionalizados ocurridos en el extranjero” tambikn deben inscribirse en 
el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago. 

En los casos en que deba procederse a inscribir en Chile un nacimiento 
octido en el extranjero, el oficial del Registro Civil siempre deberá sujetarse 
en su actuaci6n a la ley chilena, la que le resulta imperativa. En consecuencia, 
en estos casos, para efectos de nuestro derecho, la denominación de la persona 
natural nacida en el extranjero se sujeta a las disposiciones de nuestra ley. 

U) El cambio de nombres o apellidos. 
Si el cambio tiene lugar par vla consecuencia1 de un heoho o acto acon- 

tecido en Chile o si se solicita voluntariamente, por via principal, en confor- 
midad a la ley sobre cambio de nombres y apellidos, el correspondiente cambio 
se sujetará en todo a la ley ohilena, por las mismas razones que se han dado 
previamente para el apartado relativo a la denominación .que tiene lugar en 
Ohile. 

Si el cambio se produce por vía principal o consecuencial en el extranjero, 
se aplicarán las disposiciones vigentes en el Estado en que el cambio se pro- 
duzca. En cuanto al cambio de nombres por vía consecuencial, podrían existir 
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limitaciones derivadas del orden público. Así, por ejemplo, podría rechazarse 
el cambio de apellidos para una mujer que sea consecuencia de su matrimonio. 
Esta conclusibn se reafirma si se tiene presente que el artículo l* de la Ley 
sobre Cambio de Nombres y Apellidos dispone que “toda persona tiene dereoho 
a usar los nombres y apellidos con que haya sido individualizada en su respec 
tiva inscripci6n de nacimiento”. 

En consecuencia, nuestro derecho rechazaría el efecto que sobre el apellido 
de la mujer pueda tener el matrimonio, ya que la mujer siempre tendrá derecho 
a usar el apellido que figure en su respectiva inscripción de nacimiento. 

En lo que respecta a los titulos nobiliarios, que en otros ordenamientos son 
elementos de identificación individual e incluso pueden integrar el nombre, en 
nuestro país no tienen efecto alguno. El nombre entre nosotros está compuesto 
por el nombre de pila y los apellidos o nombres patronímicos. El título nobiliario 
que alguien pueda detentar y que no forme parte del nombre no tiene alcance 
legal de ninguna especie en nuestro dereoho. 

4. La capacidad tambien está excluida de la palabra estado que usa el 
artículo 15 NQ 1 del Cbdigo Civil. En realidad, la capacidad no podría integrar 
el estado porque ella no sirve para individualizar a las personas. Entre nosotros, 
además, hay una razón de texto para excluir la capacidad del estado, ya que a 
continuacibn de la expresión *estado” el mismo artículo 15 ,NQ 1 menciona la 
“capacidad”, con lo que queda en evidencia que esta última no integra el estado, 
ya que en caso contrario la referencia sería superflua o redundante. 

5. En cuanto al estado civil, conceptualmente es la materia que más pro- 
piamente queda comprendida en la palabra “estado”. Si solo existiera el IN* 1Q 
del articulo 15 del Código Civil, y no el KQ 29, el estado a que el NQ 1’ se refiere 
comprendería tanto la constitucibn y extincibn del estado civil como sus efectos. 
Sin embargo, la inclusión del NQ 2Q en el articulo obliga a concluir que en el 
concepto de estado que emplea el NQ 1Q no se comprenden los efectos del estado 
civil, ya que el NQ 2Q legisla acerca de los derechos y obligaciones que nacen 
de las relaciones de familia, que constituyen precisamente el efecto del estado 
civil. 

En consecuencia, solo podrían quedar incluidos en el concepto de estado, 
entre nosotros, la constitución y extincibn del estado civil. Resulta asi la para- 
doja de que la palabra estado, que en principio y doctrina debe ser más amplia 
que el “estado civil”, en Chile resulta mas restrinmgida, ya que comprende ~610 la 
constitución y extinción del estado civil, pero no los efectos del mismo. 

B) La expresi6n “capacidad” que emplea el artículo 15 ‘NQ 1Q se refiere 
~610 a la capacidad de ejercicio. 

Queda excluida de dioho concepto para estos efectos la capacidad de goce, 
en atencion a lo siguiente: 

i) 
rales. 

El estatuto personal tutela derechos que deben ser permanentes y gene- 
Las incapacidades de ejercicio, precisamente para proteger los intereses del 

incapaz, deben tener estas características, es decir, comparten el objetivo propio 
del estatuto personal. Las incapacidades de goce, en cambio, no pueden ser 
generales y permanentes, porque ello equivaldrfa a la muerte civfl del incapaz. 
Análoga interpretación hacen los autores franceses del tenor del artículo 3Q de su 
Cbdigoar. Esta institución, la muerte civil, una vez suprimida de nuestro orde- 
namiento por la Ley 7.612, puede entenderse contraria a nuestro orden público, 
porque vulnera el principio de que toda persona es sujeto de derechos. 

9’ Ibid., Tomo II, pig. 138. 
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ii) El propio texto del artículo 15 alude a la “capacidad para ejecutar 
ciertos actos”. La capacidad para “ejecutar actos” es precisamente la capacidad 
de ejercicio que consiste en poder obligarse la persona -por medio de un acto 
o declaración de voluntad- por sí misma, y  sin el ministerio o autorización de 
otra (art. 1445, C. Civil). 

En cuanto a las incapacidades particulares no cabe duda de que no están 
comprendidas en el artículo 15 NQ 1Q del Código Civil. En efecto, tales inca- 
pacidades no se refieren a la persona misma, requisito básico del estatuto per- 
sonal, sino que son pr&biciones que la ley ha impuesto a ciertas personas para 
ejecutar ciertos actos (art. 1447, C. Civil). En el extranjero se estima que la ley 
aplicable a las incapacidades particulares será aquella que rija la materia de que 
se trate. Por ejemplo, la incapacidad del medico que atendió al difunto en su 
última enfermedad para sucederlo -ue en el extranjero se estima incapacidad 
particular, aunque en nuestro derecho seria propiamente un caso de incapacidad 
de goce-, se regiría por la ley sucesoria. 

La conclusión señalada deriva de que estas materias, más que incapaci- 
dades, serian normas pr&ibitivas que el lenguaje común denomina incapa- 
cidades, toda vez que no afectan un estatuto jurídico general sino que se 
establecen en consideración al carácter de la personass. 

C) La norma sujeta al chileno en el extranjero a la ley chilena, en lo 
que se refiere a la capacidad, cuando el acto de que se trata haya de producir 
efecto en Chile. 

Se advierte el respeto del redactor del Código por la aplicación de las 
leyes extranjeras en el extranjero. En efecto, la capacidad del chileno en el 
extranjero no queda sojeta a toda circunstancia a la ley kilena, sino ~610 
cuando el acto que se ejecute haya de producir efectos en nuestro país. Si 
no ha de producirlos, la ley &ilena no actúa en forma personal, esto es, ex- 
traterritoria~ sino que agota su competencia en las fronteras del Estado. 

La fórmula de la ley parece sencilla. No obstante, en la práctica introduce 
una dificultad adicional para la determinación de la <ley aplicable. El juez, 
llamado a resolver, debera juzgar acerca de si el acto ha de producir o no 
efectos en Chile, ya que de ello dependerá que se aplique a esa situación 
la ley chilena u otra distinta. 

Se estima que el acto ha de producir efecto en Chile cuando los derechos 
que de el emanan deben ejercerse en Clh?le o las obligaciones que genere 
deben cumplirse en el país as. Nuevamente estamos frente a una fórmula 
cuya simplicidad es mAs aparente que real. 

i) ~NO es preciso el precepto acerca de si lo relevante es que al momento 
de celebrarse el acto los efectos ‘Zan de producirse en Chile” o si lo central 
es que, de hecho, tales efectos se produzcan en Chile, aunque ello no haya 
sido querido o previsto al celebrarse el acto. 

ii) Puede ocurrir que el efecto que el acto pr&z.ca en Me-a sea uno 
muy secundario en relación con el conjunto de derechos y  obligaciones que 
emanan del acto. 1En ese caso, podría tener que aplicarse la ley &lena a 
un asunto que se ventilara en Chile, pese a que la conexión del caso con 

@ lbid, Tomo II, pág. 139. 
m ALE&IOO, ob. cit., piig. 27, y  Gum.& y  MILL.~N, ob cit., p&-. 780. En 

el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia. C. Santiago, 13 enero de 1931. 
FL t. 30, Sec. 2@, pág. 33. 
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nuestro derecho sea alejada. Podría estimarse que es aplicable la ley &lena 
~610 cuando el efecto propio y fundamental del acto debe producirse en 
nuestro país. Elfo atendido a que el principal efecto del acto debe ser uno 
previsto por las partes contratantes. De otra manera la validez del acto -deri- 
vada de la capacidad o incapacidad de las partes- podría quedar entregada 
a una ley -la del lugar donde se produzca un efecto secundario- imprevi- 
sible para las partes al celebrarlo. Sin embargo, ello obligarla al tribunal no 
solo a determinar si el acto ha de producir algún efecto en CBile, sino tam- 
bien si dicho efecto es o no el principal del acto. Ello podrfa conducir a 
una tesis semejante a la que ha utilizado la jurisprudencia suiza para deter- 
minar la ley aplicable a las obligaciones, consistente en distinguir en todo con- 
trato la Uprestaci6n más caracte&ica”lM. No obstante, esta tesis no ha 
tenido acogida general por las dificultades que presenta el determinar cuti 
es la prestación más caracterktica. Así, por ejemplo, si en una compraventa 
internacional el precio debe pagarse en un Estado y la cosa debe entregarse 
en otro, resulta difícil decir cu81 BS la prestacibn más caracterfstica del con- 
trato de compraventa, si la entrega de la cosa o el pago del precio 101. 

En definitiva, el tenor literal de la norma obliga a entender aplicable 
la ley ohilena a la capacidad cuando cualquier efecto del acto, ya sea querido, 
previsto o no por las partes, termina produciéndose en Chile, cualquiera sea 
la relevancia de dicho efecto en el contexto de la relacibn contractual. 

Confirma lo señalado la relación que debe hacerse entre la disposición 
del art. 15 NQ 1Q que comentamos, y la del art. 16, inciso 39, del mismo 
Código Civil, Esta última norma dispone que “los efectos de los contratos 
otorgados en pais extraño para cumplirse en Chile, se arregla& a las leyes 
chilenas”. Por su parte, el art. 113 del CMigo de Comercio reitera el mismo 
concepto, si bien lo establece como supletorio de la voluntad de las partes. 
En efecto, despues de reiterar que los actos concernientes a la ejecución de 
los contratos celebrados en país extranjero y cumplideros en Chile se rigen 
por la ley chilena, termina señalando que ello ocurre Ua menos que los wn- 
tratantes hubieren acordado oh-a cosa”. 

De las dos normas citadas se aprecia que los efectos de los contratos 
celebrados en el extranjero y cumplideros en Chile, al menos a falta de es- 
tipulaci6n contraria, se rigen por la ley ohilena Este resultado se produce 
cualquiera sea la entidad del efecto de que se trate en el contexto de la 
relacion contractual, ya que la ley no distingue. No es raro, entonces, que 
el mismo criterio -efectos de cualquier entidad que se produzcan en Chile- 
se haya empleado para hacer aplicable la ley chilena a la capacidad del con- 
tratante chileno. 

La sohmión no es satisfactoria, ya que de todas maneras subsiste la 
dificultad de determinar si se han producido o no efectos en Chile. Ademas, 
es tkcnicamente imperfecta, porque divide la capacidad. En efecto, la capa- 
cidad del chileno no se juzga siempre wnforme a un mismo factor de co- 
nexión. Depende de si los actos que celebra han de producir o no efectos en 
Chile. Si no han de producirlos, la capacidad depende de la ley extranjera. 
La solución no es plenamente personal, ya que la capacidad es variable. Pero 

‘00 B~rmsor., ob. eit., Tomo II, pág. 293. 
101 Sin embargo, BAIVFOL estima que esta teoría es apta para localimr la re 

ladh y determinar la ley aplicable tratandose de contratos intemaeionales. BATIFWL, 

ob. dt., pAg. X4. 
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taqom es plenamente territorial,. ya que cuando mncurre cierto elemento 
detemkante -efectos en Chile- se introduce un factor personal, la nacionalidad, 

D) Se ba sostenido que la circunstancia de que el acto deba producir 
efectos en Chile para que la ley chilena resulte aplicable en el extranjero, 
por aplicacibn del NP 19 del art. 15, se exigirla tanto para la capacidad como 
para el estado, en atención a la mma que separa las frases “estado 
cidad para ejecutar ciertos actos” y “que deban producir efectos en 

&e?g 

Esta interpretación, a nuestro entender, debe rechazarse por las siguien- 
tes razones: 

i) Porque conduce a una multiplicidad de factores de conexión para 
el estado, lo que no es conveniente. En efecto, ya no ~610 sería necesario dis- 
tinguir entre actos que han de producir efectos en Qhile y actos que no han 
de producirlos para la determinación del factor de mnexi6n aplicable a la 
capacidad, sino tambi6n al del estado. 

La existencia de más de un factor de conexi6n para la capacidad, pese a 
ser de discutible conveniencia, es ineludible por la redacci6n de la norma. 
No asi la del estado que perfectamente puede ser soslayada. Siendo asi, debe 
preferirse la interpretación que evita un nuevo fraccionamiento en el sistema. 

ii) Porque la coma no ,figura, pese a emplearse la misma redaccibn, en 
los proyectos de Código Civil. Ello revela que se la introdujo pretendiendo 
un mejoramiento de la redacción, pero no para provocar una nueva distinciún. 
Es evidente que si el redactor del Cklígo hubiese querido introducir un 
nuevo factor lo habria hecho en forma más explícita y no SB babria limitado 
simplemente a agregar una coma entre las frases. 

iii) Porque de la lectora de la norma aparece que el objeto gramatical 
que persigue la mma es simplemente precisar qu6 actos son los comprendidos 
en las expresiones “ciertos actos” que usa la norma. Una lectura correcta del 
precepto debe hacerse de la siguiente forma: “capacidad para ejecutar ciertos 
actos”, “,JCU&S actosr’: ‘los que han de producir efecto en Chile”. 

Bezanilla tambik combate esta tesis que criticamos 108. 
II. Ahora corresponde examinar con mayor detalle el (NQ 29 del art. 15. 

Esta norma hace aplicable la ley cbilena, en el extranjero, a los chilenos en 
las obligaciones y dereobos que nacen de las relaciones de familia; pero 
~610 respecto de sus cónyuges y parientes chilenos. Es necesario hacer ciertas 
precisiones: 

a) Los dereohos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia 
son los efectos del estado civil, Precisamente el beoho de regulsrselos sepa- 
radamente del “estado” confirma que en esta última expres& de la que se 
vale el NQ 1Q del act. 15, ~610 se comprenden la constituci6n y extinci6n del 
estado y no sus efectos, como antes se ha señalado. 

b) Existe unanimidad acerca de que, a falta de disposicián en contrario, 
la norma abarca a todo derecho y obligación que reconozca so fuente eo 
una relacibn de familia, ya sea que se trate de der&os sobre la persona o 
derechos de contenido patrimonial 1w. 

IQL Jaime NAYARPETE nos selíaló personalmente que 61 sustentaba esta inter- 
prelación. 

108 BEANIILA, ob. cit., p&g. 60. 
VB Por ejemplo, se la aplica a Im efectos del mahlmonto y  a la determinación 

de la ley aplicable a los derechos sucesorios en la herencia de un chlleno. As& 
Gcmfh y  Mndu, ob. cit., pág. 783, y  ALB~NICO, ob. dt,. p8g. 118. 
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c) A diferencia del estado del chileno -constituci& y  extinci6n- que 
siempre quedan regidos por la ley chilena, los efectos de tal estado -dere- 
chos y  obligaciones que nacen de las relaciones de familia- ~510 se sujetan 
a la ley chilena en el extranjero cuando ambos sujetos de la relación de que 
se trata son chilenos. El ohileno siempre queda regido por la ley chilena en 
lo que se refiere a la constitución y  extinción de su estado, aunque el res- 
tante sujeto sea extranjero. En cambio, el mismo chileno puede quedar regido 
en lo que respecta a los derechos y  obligaciones que nacen del estado civil a 
una ley extranjera cuando el otro sujeto no es chileno. 

III. Ya hemos visto la ley aplicable a las materias contenidas en el 
estatuto personal en Chile art. 1P y  en el extranjero, cuando resulta apli- 
cable la ley chilena -art. 15-. Resta despejar la determinaci6n de la ley apli- 
cable a las materias que no quedan cubiertas ni por la letra del art. 14 ni la 
del art. 15. Dichos casos son los siguientes: 

a) el estado de los extranjeros en el extranjero; 
b) la capacidad de los chilenas en el extranjero para ejecutar actos que 

no hayan de tener efecto en Chile; 
c) la capacidad de los extranjeros en el extranjero, sea que el acto haya 

o no de tener efecto en Chile; y  
d) los derechos y  obligaciones que nacen de las relaciones de familia de 

un chileno respecto de su cónyuge y  parientes extranjeros y  de un extranjero 
respecto de su c6nyuge y  parientes de cualquier nacionalidad, en el extranjero. 

Analizaremos separadamente cada una de estas situaciones: 

A) Respecto de la primera situacibn, esto es, el estado de los extranjeros, 
creemos que pueden sostenerse, a primera vista, tres alternativas: 

1. Si uno interpreta el art. 14 como una mera norma de competencia 
legislativa, exenta de todo contenido prktico -como lo hace Jaime Navarrete-, 
podria sostenerse que esta situación queda regida por la ley nacional del 
extranjero cuando éste está fuera de CMe, e incluso cuando está en el país lm. 
Para ello podrían existir las siguientes razones: 

a) Puede pensarse que el art. 15 del C. Civil, cuando sujeta el estado 
de los chilenos a la ley chilena, simplemente expresa para un caso particular 
un principio más amplio. Este último podría enunciarse diciendo que el es- 
tado de una persona queda determinado por la ley de su nacionalidad El 
legislador ha dado norma expresa para los chilenos ~610 porque le interesa 
precisar el efecto extraterritorial de la ley chilena. Recordemos que las nor- 
mas de que se trata están ubicadas en el p&rrafo que regula ‘los efectos de 
la ley”. No da norma antioga para los extranjeros porque ello equivaldría a 
regular los efectos extratetitoriales de la ley extranjera, materia que entiende 
no competerle. 

,La ausencia de norma expresa sobre la vigencia de la ley extranjera en 
Chile o de la ley extranjera en el extranjero no eliminaría la verdad acerca 
de que la intencibn legislativa, a la cual corresponde la redacci6n del art. 15, 
podria ser sujetar el estado a la ley nacional. 

b) El art. 15 tiene un alcance evidentemente personal, lo que justika 
sujetar estas materias a un factor de conexibn extratetitorial, ya que ~610 
factores de esta clase pueden dar origen a un estatuto permanente. 

Lo señalado significa proponer una omnilateralización del art. 15 en lo 
referente al estado de las personas, esto es, hacer aplicable también a los 

105 NAVARRETE, con todo, no sostenfa esta interpretacib. 
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extranjeros la norma del Código Civil que sujeta el estado de los chilenos a 
la ley nacional. Esta omnilateralizaci6n no seria extraña si se tiene presente 
que la fuente del art. 15 del C. Civil se encuentra en el art. 39 del G5digo 
francés, que ~610 se refiere a los franceses. No obstante ello, la doctrina y la 
jurisprudencia francesas han concluido que si el francks se sujeta a la ley 
francesa en lo relativo a su estado, fuera de Francia, no es lícito someter al 
extranjero en Francia, respecto de la misma materia, a la ley territorial, esto 
es, en el caso de que se trata, la ley francesa. Entienden que en ambos casos 

debe regir el mismo principio que subyace en la norma del art. 39 del Código 
francés, esto es, que el estado depende de la nacionalidad lw. 

2. Una segunda alternativa es hacer la misma omnilateralizacibn, pero 
~610 para determinar la ley aplicable al estado del extranjero en el extranjero. 
En Chile, en cambio, el estado se regiría por la ley chilena. 

(Esta interpretación conduce a un estado menos personal para el extran- 
jero que la interpretación anterior, porque el estado sería, en general, persod, 

pero pasaría a ser territorial cuando el extranjero se encuentre en Chile. Sin 
embargo, tiene la ventaja de respetar mejor el contenido que en general se 
asigna al art. 14. Es difícil escapar a la territorialidad que consagra esta úl- 
tima norma. 

3. La tercera posibilidad es derechamente sostener que el estado en 
estos casos lo determina la ley del lugar donde se verifique el hecho o acto 
que constituye o extingue el estado, no por la omnilateralizaci6n del art. 14 
que, a nuestro entender, no puede hacerse por las razones que ya se han 
visto, sino que porque a falta de norma expresa sobre los extranjeros -que 
no la hay-, lo normal es que las leyes produzcan efecto en el territorio del 
estado para el que se dictaron. Es lo que se ha precisado con anterioridad al 
explicar que la territorialidad es general frente a la personalidad que es espe- 
cial. Esta alternativa, además, es más coherente con el sistema territotial al 
que parece haber adherido el redactor del Código Civil. Así, la constitución 
o extinción del estado civil que hubieren operado conforme a la ley local, 
serían reconocidas en Chile. 

Hasta hace poco nos inclinamos por la primera alternativa. Actualmente 
creemos que el marco del art. 14 es suficientemente firme como para impedir 
que por vía interpretativa que no tenga un claro asidero legal, puedan regir 
leyes extranjeras en Chile. En Francia la situacibn es distinta ya que no 
existe norma análoga a nuestro art. 14, razón por la cual pudo entenderse 
que el sistema francés optó por la personalidad de las leyes. Ello conduciría 
a adoptar uno de los otros dos criterios. Pese a que el segundo es atractivo 
porque respeta, en alguna medida, la personalidad del estado, parece que el 
territorialismo de nuestra ley debe conducir a rechazarlo. Mirando objetiva- 
mente las normas da la impresión de que el Cbdigo quiso que en Ohile ~610 
rigiera la ley chilena y en el extranjero la ley del Estado de que se trata, con 
una sola excepción: la ley chilena en los casos del art. 15. No cabe duda de 
que esta interpretacibn es la que mejor cuadra con la escuela a la que adhirió 
el Cbdigo. Tal vez podría, con audacia, sostenerse la aplicaci6n de la ley 
nacional del extranjero para regir so estado, pero nunca si el sujeto se en- 
cuentra en Chile. 

108 BAT-, ob cit, Tomo 1, p&g. 32.2. 



368 PJWISWCHIILENADEDEXECHO [Vd. 15 

Esta última interpretación, además, es avalada por la ley de matrimonio 
civil. En efecto, la celebración del contrato de matrimonio importa de suyo 
la constitución de un estado civil. En nuestro sistema legal dicha materia se 
entrega a la lex loci celebrationis y el estado adqutrido conforme a esa ley 
se reconoce en Chile (art. 15 Ley de Matrimonio Civil). Esta misma tesis 
ha sido acogida por la jurisprudencia lm. Como lo hemos señalado, a nuestro 
entender, siu em,bargo, en este caso debe aceptarse el eventual reenvio que 
la ley local pueda hacer a otro sistema jurídico. 

B) Respecto de la segunda situación, esto es, la capacidad del chileno 
en el extranjero para ejecutar actos que no hayan de tener efecto en chile, 
es claro que no rige la ley chilena. En efecto, el art. 15, ‘NP 19, exige para la 
aplicación de la ley chilena a este caso, que el acto haya de tener efecto 
en nuestro pafs. 

Creemos que esta situaci6n se regula por la ley del lugar de la celebra- 
ción del acto, aceptando el reenvío que esa ley haga a otra. Es decir, como 
la ley chilena no reconoce un factor de conexión para el estatuto personal, 
esta situación se regula enteramente por la ley del lugar de la celebración 
del acto, aceptando el factor de conexi6n que pueda contener esa ley. Para 
ello existen las siguientes razones: 

i) Ha quedado suficientemente demostrado que nuestro derecho no re- 
conoce un verdadero efecto personal a las leyes sobre estado y capacidad. 
Lo único coherente es reconocer esta evidencia, en vez de intentar construir 
un estatuto personal artificial, sobre la base de un factor territorial. La tesis 
alternativa, esto es la de Pola -omnilaterakaci6n del art. ‘14, sin reenví- 
significa pretender que el factor de conexibn personal elegido por nuestra 
ley seria la habitación, entendida como presencia fkica. Este factor no puede 
ser m&s antitético a uno auténticamente personal 

ii) La lex loci celebrationts es la que aplican a la capacidad de ejercicio 
los sistemas territoriales. Dominaba en el derecho anglosajón en tiempos de 
Bello rou. Aún más, incluso autores modernos como C&eshire y North dan 
cuenta de una tendencia actual en el derecho anglosajón de someter la ca- 
pacidad a la ley del lugar de celebracibn del acto. Beale también ha sostenido 
anklogo criterio. Por último, esta solucibn se ofrece actualmente en diversos 
Estados de Estados Unidos rw. 

La formacibn britknica de Bello, reflejada abundantemente en su obra Dere- 
cho de Gentes, avala como muy posible que su intención fuese que la capa- 
cidad quedara gobernada por la ley del lugar de celebración del acto. Esa 
era la tesis absolutamente dominante entre los autores anglosajones de su 
kpoca, los cuales, según se aprecia de sus citas y notas, fueron los m6s influ- 
yenta en so pensamiento acerca de estas materias. 

ii) En nuestro derecho existen normas expresas que sujetan la capacidad 
para ejecutar determinados actos a la ley del lugar de la celebración. Así, 
por ejemplo, el art. 15 de la Ley del Matrimonio Civil hace aplicables las 
leyes del Estado donde se celebró el matrimonio a la capacidad para con- 
traerlo. 

107 C. Suprema, 30 de octubre de 1!308. R. t. 8. Sec. la, pág. 88. 
los KEPT, ob. cit., pág. 619. 
ox BATIFFOL, ob. cit., Tomo II, pág. 144. 
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#En este mismo sentido, Ricardo Bezanilla ha sostenido que la capacidad 
se gobierna por la ley del lugar de la celebraciónllO. Por su parte, la juris- 
prudencia nuestra también ha seguido el mismo criterio en diversos falloslrl 

Si se acepta el reenvío puede obtenerse que las situaciones queden regidas, 
a la larga, por una ley personal regular, atendida la enorme cantidad de le- 
gislaciones que entregan la capacidad a leyes aut6nticamente personales -na- 
cionalidad, domicilio o incluso residencia habitual-. Así resulta que si se 
quiere desembocar en un factor de conexión verdaderamente personal resulta 
aconsejable la tesis de la lex loci celebrationis -coherente con el sistema te- 
rritorial- aprovechando las posibilidades del reenvio. 

C) Respecto de la tercera situacibn, esto es la capacidad del extranjero 
en el extranjero, sea que el acto haya o no de producir efecto en Chile, tam- 
bién se sujeta a la ley del lugar donde el acto se celebra, por las mismas 
razones antes señaladas. La materia no puede someterse a la ley nacional del 
extranjero, porque no existe un principio general que pueda omnilateralizarse. 
Ni siquiera el chileno queda gobernado en su capacidad por la ley chilena 
con amplitud. Pretender que el extranjero si lo quede sería reconocerle una 
ley personal que incluso se niega al chileno. Así lo ha resuelto tambih la 
jurisprudencia lL2. 

D) Respecto de la cuarta situación, esto es los derechos y  obligaciones 
que nacen de las relaciones de familia para el obileno respecto de su cónyuge 
y  parientes extranjeros y  para los extranjeros respecto de su cbnyuge y  pa- 
rientes de cualquier nacionalidad, en el extranjero, tampoco resulta aplicable 
la ley nacional. Para el chileno porque esti fuera del marco del art. 15 y  para 
el extranjero por las mismas razones que se han dado para las otras situaciones. 

Para determinar la ley aplicable a este caso, debe lhacerse, a nuestro en- 
tender, una subdistinción: 

1. Derechos y  obligaciones que nacen de las relaciones de familia res- 
pecto del cónyuge. 

A esta situación se aplica la ley que regula los efectos del matrimonio, 
ya que estos derechos y  obligaciones son, precisamente, consecuencia del es- 
tado matrimonial. No corresponde al objeto de este trabajo extenderse en 
exceso en la determinación de la ley aplicable a los efectos del matrimonio, 
que es un tema que ofrece tambih diversas dificultades y  que se acostumbra 
tratar en forma aut6noma del que ahora nos ocupa. Sin embargo, para que 
no quede soslayado, nuestra opinión es que, en síntesis, la situacibn es como 
sigue: 

a) Efectos sobre la persona de los chyuges. 
i) Si los c6nyuges se encuentran en ahile, es decir, si habitan en el 

Estado, se aplicara la ley chilena, por disponerlo asi el art. 14 del Código 
Civil. 

Si en esta hipótesis, el matrimonio además se celebró en Clhile, la situa- 
ción es muy clara atendido el tenor del articulo 19 de la Ley de Matrimonio 
Civil, que hace. aplicable dicha ley a todos los matrimonios celebrados en Chile. 

Si el matrimonio se celebrb en el extranjero, igualmente se aplica la 

‘Io BEZANJLU, ob. cit., pág. 58. 
‘11 Gaceta de los Tribunales, lQC@, pág. 314; R. t. 6, Sección 2+, plg. 70; R. t 

30. Stx. 28, gg. 33; R. arío 1954, pág. 541. 
112 R. 30. t. sec. 2*, pág. 33. 
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ley chilena, en atención a que el art. 15 de la Ley de Matrimonio Civil 
dispone: 

“El matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad a las leyes 
del mismo psis, produciri en Chile los mismos efectos que si se hubiere 
celebrado en territorio chileno”. 

Es decir, cualquiera sean el lugar de celebración del matrimonio y la 
nacionalidad de los cbnyuges, siempre los efectos del mismo, en territorio 
chileno, son los que establece nuestra ley. 

U) Si los cónyuges se encuentran en el extranjero, es decir, si se trata 
de personas no habitantes de la República, se aplica la ley del lugar donde 
es& dichos cfmyuges, no por el pretendido estatuto personal que arrancaría 
del art. 14 del C. Civil, sino por aplicación del principio territorial que, como 
hemos visto, es regla general en nuestro derecho. 

En lo que respecta a los efectos del matrimonio, además, es relevante 
la disposición del art. 15 de la Ley de Matrimonio Cid que somete a la ley 
chilena los efectos que produzcan en Chile los matrimonios celebrados en el 
extranjero. El principio que subyace en dicha norma es que los efectos del 
matrimonio los determina, en principio, la ley local, cualquiera fuere el lugar 
de celebración del matrimonio. 

Sin señalar el mismo fundamento, Bulnes admite igual conclusión, esto 
es, que la materia que nos ocupa queda regulada por la ley del lugar donde 
se encuentren los cónyuges ll3. 

La conclusión apuntada, como es obvio, se modifica si ambos cónyuges 
son ohilenos. IEn tal caso, los efectos del matrimonio sobre sus personas, aun- 
que se encuentren en el extranjero, se rigen por la ley chilena, por aplicación 
del art. 15 Np 20 del Cbdigo Civil. 

En los casos en que resulte aplicable una ley extranjera a los efectos del 
matrimonio respecto de la persona de los cónyuges, si el contenido de dicha 
ley se estima repugnante a nuestro orden público, como es obvio, se excluira 
la aplicación de esa ley que normalmente sería competente para reglar la 
materia. 

b) Efectos sobre los bienes de los cónyuges 

i) Si el matrimonio se celebra en Chile, rige la ley chilena, aunque los 
cónyuges sean exkanjeros y no estén domiciliados en Chile y aunque tengan 
bienes fuera de Chile. En este caso regirá la sociedad conyugal, salvo pacto 
de separación de bienes, por aplicacibn de los arts. 19 de la Ley de Matrimo- 
nio Civil, y 135, inc. 10 y 1716 del C. Civil. 

ii) Si el matrimonio se celebra en el extranjero. Sin desconocer el debate 
que existe sobre estas materias y que daría margen a un anAlisis más detallado, 
en nuestra opinión debe distinguirse según si los c6nyuges pasan a domiciliarse 
en Chile o no, por aplicación del art. 135, inc. 29 del C. Civil, que dispone: 

“Los que se hayan casado en 
x 

aís extranjero y pasaren a domiciliarse en 
Chile, se miraran como separa os de bienes, siempre que de conformidad 

113 Francisco Bmm RIPAMONTI, “Derecho de Familia”. Solución de Con- 
flictos de Leyes y Jurisdicción en Chile, ob. cit., p&s. 104 y 105. 
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a las leyes bajo cuyo imperio se casaron, no haya habido entre ellos socie- 
dad de bienes”. 

Para los efectos de esta síntesis basta con decir lo siguiente: 

aa) Si el matrimonio se celebra en el extranjero y de conformidad a las 
leyes bajo cuyo imperio se contrajo -aceptando el reenvío que pueda contener 
la lex loci celebrationis- 114 no existe entre los cónyuges un sistema de comu- 

nidad de ganancias, análogo a nuestra sociedad conyugal”5 y  los cónyuges 
constituyen domicilio político en Chile, ellos deben estimarse como separados 
de bienes. 

En resumen, el sistema chileno acerca de las materias que normalmente 
se comprenden en el estatuto personal se eshucturb sobre la base de una con- 
cepcibn territorialista. Ello puede ser más o menos criticable según si se adhiere 
a una escuela territorialista o personalista. Sin embargo, resulta desafortunado 
que nuestia ley obligue a hacer diversas distinciones para determinar la ley 
aplicable. No hay una sola ley aplicable, sino diversas según la materia de que 
se trate. Con ello, se despedaza el estatuto personal y se obliga al tribunal a 
ponderar una serie de circunstancias para determinar la lev aplicable a una 
materia muy trascendente, nada menos que el estado y  la capacidad. 

IEn Chile no existe propiamente un estatuto personal, ni siquiera para el 
chileno. La única materia realmente personal en nuestro sistema es la consti- 
tucibn y extinción del estado civil del chileno. S610 esa materia, en toda cir- 
cunstancia, queda regida por una misma ley: la ley chilena. 

De todo lo dioho, puede destacarse que, a nuestro entender, en los casos 
en que el Código Bustamante se remita a la “ley personal”, la disposición 
respectiva del Udigo no podría aplicarse. Ello será simple consecuencia de 
haber optado nuestro sistema por un principio territorialista. Ni la solución 
de aplicar la ley de la habitación ni la de la nacionalidad serán satisfactorias. 
La tesis de la habitación es antitética con la personalidad de la ley; y  la tesis 
de la nacionalidad vulnera el texto expreso del art. 15 del Código Civil, según 
antes se ha explicado. 

Creemos que el art. 135, inc. 29, se aplica por igual a ohilenos y  extranje- 
ros l1e. Se ha sostenido para esto que el art. 135 inciso 29 es especial frente 
al art. 15 del CMigo Civil, en relación a los efectos del matrimonio respecto 

114 Es precisamente a propósito de este tema y  concretamente frente al tenor 
del art. 135, inciso 29, del Código Civil, que se sostiene en Chile que la ley acepta 
el reenvio. En efecto, la ley chilena enviaría a la lex loci celehmtioti y  ksta podría, 
a su vez, reenviar a otra. Esta última sería la ‘ley bajo cuyo imperio se casaron”, 
que puede o no coincidir con la ley loci celebrationis. Ver Duncker, ob. cit, p&g. 
409, y  Gwm&n y  Mill& ab. cit., pág. 538. En el mismo sentido, la jurisprudencia 
R. t. XVII, Sec. la, pag. 325 

11s En cuanto al concepto de “sociedad de bienes” que emplea la norma, se ha 
suscitado discusi6n en tomo a si 81 alude a un sistema cualquiera que suponga la 
existencia de un patrimonio común o si, por el contrario, se refiere a un sistema 
de comunidad de ganancias anlogo al de nuestra sociedad conyugal. Han sostenido 
la primera doctrina Duncker, Varas y  Luto Herrera (Guzmán y  Mill& ob cit, 
pbg. 803). Se inclinan por la segunda Barros Err&zuriz, Barriga, Gorrea, Somaniva 
(ibid., pág. 804) y  Jorge L&zz (“RBgimen Matrimonial Aplicable a cónyugw 
Casados en el Extranjero que Pasan a Domiciliarse en Chile”, R. t LXXXIII, Sec. 
Dewzho, págs. 1 y SS). Nosotros tambihn preferimos esta segunda te&. 

Iy Sobre esta posición, ver Guzmán y  MiUn, ob. cit., pags 791 y  ss. 
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de los bienes, y no distingue la nacionalidad de los c6nyuges. Se agrega que 
se trata de una norma de contenido real y no personal Puede añadirse que la 
norma citada regula los efectos sobre los bienes que produce en Chile un 
matrimonio celebrado en el etianjero. Por ello, no puede decirse propiamente 
que la disposición que comentamos sea excepcional frente al art. 15 del Código 
Civil, ya que esta última norma consagra situaciones de extraterritorialidad 
de la ley chilena y, por lo tanto, trata de casos en que la ley chilena produce 
efectos en el extranjero. En cambio, el tema en análisis es el efecto en Chile 
de matrimonios celebrados en el extranjero. Estimamos que el art. 135 en 
realidad resulta ser excepcional frente al art. 15 de la Ley de Matrimonio Civil, 
al menos cuando al domicilio en Chile -art. 135 Código Civil- se une la 
habitación en el país -art. 15 Ley Matrimonio Civil-, que sera lo normal. 
En efecto, de no existir el art. 135 citado, los efectos de este matrimonio -aun 
respecto de los bienes- serian los normales de la ley chilena, por aplicación 
del art. 15 mencionado. En cambio, la norma rompe el esquema del art. 15 
de la Ley de Matrimonio Civil y consagra una solución especial. Conforme a 
esta solución todo r&gimen matrimonial distinto de la comunidad de ganan- 
cias es asimilado a nuestra separaci6n de bienes y no a la sociedad conyugal 
como ocurriría de acuerdo a la regla general de la ‘Ley de Mahimonio &il. 

bb) Si el matrimonio se ha celebrado en el extranjero y los c6nyuges 
no constituyen domicilio político en Chile, no puede tener aplicación la norma 
excepcional del art. 135, inc. 29 del C6digo Civil, ya que la interpretación 
restrictiva obliga a limitar so aplicacibn ~610 a los casos comprendidos en su 
tenor 117. La disposición exige domicilio en Chile. Caben entonces las siguien- 
tes dos alternativas, que se pasan a explicar: 

La primera posibilidad seria si los c&yuges, sin constituir domicilio en 
Chile, son transeúntes en nuestro país (art. 58 Código Civil). No puede 
aplicarse al caso el art. 135 inciso 2*, por cuanto no concurre el requisito 
del domicilio apolítico. Al no tener lugar la norma excepcional (art KS), recu- 
pera su plena vigencia la regla general (art. 15 Ley de Matrimonio Civil). En 
este caso los efectos los determina la ley chilena, por aplicación del art. 15 
citado y la regla general ser6 la sociedad conyugal. 

Debemos reiterar que, a nuestro entender, no provoca dificultades la 
nacionalidad de los cbnyuges, porque el art. 15 del Código Civil nunca podrá 
regular estas situaciones, en atención a que los cónyuges se encuentran en 
Chile. #EEl art. 15 sujeta en determinados casos a los chilenos a la ley chilena, 
pero su ámbito de aplicación exige que el chileno se encuentre en el extranjero. 

La segunda posibilidad sería si los cbnyoges no constituyen domicilio en 
Chile y tampoco se encuentran en nuestro país. No resulta aplicable al caso 
el art. 135 inciso 29 del Cbdigo Civil por no concurrir el requisito del domicilio. 
Tampoco el art. 15 de la Ley de Matrimonio Civil, por encontrarse los c6n- 
yuges en el extranjero. A nuestro entender, se aplica a oste caso el rkgimen 
matrimonial que consagre el sistema bajo cuyo imperio se conbajo el matri- 
monio, es decir, el que establezca la lex loci celebrationis, aceptando el reenvio 
que pueda contener y que remita la solución del asunto a otro derecho 11s. 
En este caso, en consecuencia, podra regir un r6gimen matrimonial distinto de 
la sociedad conyugal y de la separaci6n de bienes, pero en rigor ello no provoca 

ll7 Bulles, ob. cit., pág. 115. 
1~ En el mimo sentido, aunque con razones diversas, Bulnes, ob. cit., pbg. 116. 



19881 VILLARROEL Y VILLARROEL: ESTATUTO PERSONAL 373 

desarmonias, porque generalmente los efectos no se producirán en Chile y, 
por ello, la conexión del asunto con nuestro ordenamiento será más bien lejana. 

Obviamente, si ambos c6nyuges son chilenos, el regimen matrimonial será 
el que establece la ley chilena, por aplicación del art. 15 NQ 29 del C6digo 
Civ& que tiene efectos extraterritoriales y, por lo tanto, alcanza a los chilenos 
fuera del país. En este caso, no existe norma especial que pueda desplazar 
al art. 15 NQ 29 citado. 

En lo que respecta a la capacidad de la mujer, si ella es chilena y el acto 
ha de producir efectos en Chile, puede inducir a alguna confusibn el NQ 1Q 
del art. 15 del CMigo Civil. En efecto, esta disposici6n hace aplicable la ley 
chilena a la capacidad en tal caso. Con todo, ello no significa que se excluya 
la aplicación de la ley bajo cuyo imperio se contrajo el matrimonio. En efecto, 
por aplicación del art. 15, N* IQ, seria aplicable a la situacibn la ley chilena. 
Sin embargo, la ley chilena hace depender la capacidad de la mujer del r&i- 
men matrimonial Una mujer chilena, por el solo hecho de ser tal, no es siem- 
pre capaz o incapaz. Su capacidad o incapacidad dependerá de si nuestro 
ordenamiento la considera casada en regimen de sociedad conyugal o de 
separación de bienes. Por su parte, esta circunstancia, en el caso que nos 
ocupa, la determina la ley bajo cuyo imperio se contrajo el matrimonio. En 
consecuencia, en forma indirecta y precisamente por el carácter de norma 
de conflicto que tiene el art. 15, N Q IQ, la capacidad de la mujer casada 
termina también dependiendo de la ley bajo cuyo imperio se contrajo el ma- 

trimonio. 
Sobre esta materia cabe todavía un comentario adicional. La solucion 

de aplicar el art. 15 de la Ley de Matrimonio Civil a los transeúntes y el art. 
135 inciso 2Q del Cbdigo Civil a los domiciliados en Chile, para el caso de 
matrimonios celebrados en el extranjero, podria merecer reparos, porque puede 
entenderse inarmónico el que los domiciliados en Chile se entiendan, en 
general, separados de bienes, y que los transeúntes se entiendan casados en 
sociedad conyugal. Sin embargo, el carácter excepcional del art. 135 obliga 
a concluir de esa manera. 

Reiteramos que toda esta unidad da origen a serias discusiones, pero pen- 
samos que nos apartaríamos del objeto de este trabajo si nos detuvieramos 
a exponerlas. 

2. Derechos y obligaciones que nacen de las relaciones de familia res- 
pecto de los parientes. 

Igual que en el caso anterior, deberemos limitarnos a enunciar nuestra 
conclusibn, sin entrar al debate que existe sobre el particular. 

a) Efectos en Chile. Rige la ley chilena, cualquiera sea la nacionali- 
dad de los involucrados y su domicilio, en atenci6n a lo dispuesto en el art. 14 
del C. Civil. 

b) fectos en el extranjero. En este caso, tiene importancia la nacio- 
nalidad, por el texto del art. 15 del C. CiviL Debemos dejar precisado que la 
disposición relevante es la del NQ 29 del art. 15. 8Recordemos que la materia 
que nos ocupa es el efecto del estado civil, aspecto que escapa al ,NQ 1Q del 
art. 15. 

En consecuencia, si se trata de dos chilenos, cualquiera sea el lugar donde 
se encuentren, los efectos son los que establece la ley chilena, por lo dispuesto 
en el art. 15, NQ 29, citado. 

Si se trata de un chileno y un extranjero o de dos extranjeros, los efectos 
los debe determinar la ley local, por las mismas razones que se dieron para el 
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caso de los c6nyuges en lo que respecta a los efectos sobre la persona de éstos. 
En consecuencia, debe aplicarse la ley del lugar donde se encuentre el inte- 
resado. Ello se justifica, porque resulta coherente con el territorialismo en 
que descansa la concepci6n de nuestro Código Civil. Queda como correctivo, 
igual que en todas las materias, el orden público internacional chileno, cuando 
se estime que no corresponda dar plena aplicaci¿m a una ley extranjera por ser 
conbaria a dicho orden público. 

En resumen, el sistema chileno acerca de las materias que normalmente 
SB comprenden en el estatuto personal se estructor6 sobre la base de una 
concepción territorialista. Ello puede ser más o menos criticable según si se 
adhiere a una escuela territorialista o personalista. Sin embargo, resulta desafor- 
tunado que nuestra ley obligue a hacer diversas distinciones para determinar 
la ley aplicable. No hay una sola ley aplicable, sino diversas, según la materia 
de que se trate. Con ello, se despedaza el estatuto personal y  se obliga al tri- 
bunal a ponderar una serie de circunstancias para determinar la ley aplicable 
a una materia muy trascendente, nada menos que el estado y  la capacidad. 

En Chile no existe propiamente un estatuto personal, ni siquiera para el 
chileno. La única materia realmente personal en nuestro sistema es la consti- 
tución y  extincibn del estado civil del chileno. S610 esa materia, en toda cir- 
cunstancia, queda regida por una misma ley: la ley chilena. 

De todo lo dioho puede destacarse que, a nuestro entender, en los casos 
eo que el CSdigo Bustamante se remita a la ‘ley personal”, la disposici6n res- 
pectiva del C6digo no podría aplicarse. Ello será simple consecuencia de haber 
optado nuestro sistema por un principio territorialista. Ni la solución de aplicar 
la ley de la habita&& ni la de la nacionalidad se& satisfactorias. La tesis 
de la habitacibn es antitética con la personalidad de la ley; y  la tesis de la 
nacionalidad vulnera el texto expreso del art. 15 del Código Civil, según antes 
se ha explicado. 


